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01
Objetivos 



El objetivo principal de este análisis comparativo es identificar una serie de
buenas prácticas referente a modelos de relaciones laborales en Europa.

Para ello, se ha estructurado el mismo en tres bloques:

I) Análisis integral de modelos de relaciones laborales a nivel
europeo

En este bloque, se realiza un análisis detallado e integral de los modelos de
relaciones laborales de tres países europeos; Dinamarca, Francia y
Alemania, considerando los principales ámbitos que los configuran con el
objetivo de obtener una foto detallada de cada uno de ellos.

La elección de los mismos responde a un doble criterio; por un lado, la
diferencia existentes entre ellos con el fin de identificar una mayor
variedad de prácticas y por otro, que estos países reúnen elementos
que son considerados como “best parctices” a nivel internacional, por
lo que su estudio detallado merece especial atención.

II) Análisis de ámbitos específicos de modelos de relaciones
laborales

En el segundo bloque, se identifican y analizan ámbitos específicos de
buenas prácticas vinculados a modelos de relaciones laborales tomando
como referencia a 4 países; Noruega, Suecia, Finlandia, Austria y una
región; Cataluña. Cada uno de ellos asociado a un ámbito en el cual
destacan.
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1. Objetivos

Ámbito País /Región Bandera

Organizaciones empresariales Cataluña

Diálogo social: negociación 
colectiva

Noruega

Sindicalismo

Suecia

Finlandia

Órganos y mecanismos de 
representación y participación

Austria

Dinamarca Francia Alemania 
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III) Identificación de características y retos de las Inspecciones de
Trabajo

Por último, en este tercer bloque se lleva a cabo un estudio de las
características comunes que comparten las distintas Inspecciones de
Trabajo de los Estados Miembro de la Unión Europea.

A partir de un análisis comparado de distintos modelos, se analizan nueve
ámbitos de la Inspección de Trabajo que ofrecen una visión de las
tendencias y líneas generales de los distintos países.

Además, también se analizan los principales retos a los que están
haciendo frente las Inspecciones de Trabajo y que en el futuro próximo irán
ganando cada vez mayor protagonismo. Por último, se identifican los
principales problemas que existen a nivel internacional y prácticas
interesantes puestas en marcha en distintos países.

De esta forma, el objeto del análisis será el siguiente:

1. Características y particularidades

• Objetivo

• Función principal

• Otras funciones

• Modelo

• Tipología de los equipos de inspección

• Autoridad central

• Visitas

• Sanciones y mecanismos de control

• Accidentes y siniestralidad

2. Problemas principales

3. Best practices interesantes

4. Retos de futuro
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Análisis de modelos de relaciones 

laborales 
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

a) Contextualización económico laboral

De cultura escandinava, Dinamarca forma parte de los conocidos como
países nórdicos, junto con Noruega, Suecia y Finlandia; países con los que
comparte algunos de los rasgos que definen su sistema de relaciones
laborales.

A nivel demográfico, cuenta con 5.806.015 habitantes a enero de 2018, lo
que supone el 1,1% de la población de la Unión Europea según datos de
eurostat.

La economía danesa es una de las más prósperas y desarrolladas de
Europa. Cuenta con una renta per cápita un 25% superior a la media
comunitaria (2017), y una tasa de paro del 4,8% (2018) según datos de
Eurostat y del Instituto de Estadísticas Danés (DST). Se destaca que pese a
que Dinamarca es miembro de la Unión Europea, conserva su propia
moneda, la corona danesa, lo que le permite mantener la independencia en
su política monetaria.

Su modelo laboral se caracteriza por un amplio sistema del bienestar y un
mercado de trabajo flexible, con la flexiseguridad como pieza clave. El gasto
público de Dinamarca alcanzó en 2016 el 52,7% del PIB siendo uno de los
mayores a nivel mundial después de Francia (56,4%) y Finlandia (55,9%)
según datos de la OECD.

Sin embargo, Dinamarca es uno de los pocos países que ha sabido
controlar su déficit presupuestario y deuda pública (36,4% del PIB en 2017).
Es más, el año 2014 fue el único país de la UE con superávit, junto con
Alemania.

En cuanto al mercado de trabajo, señalar la alta tasa de actividad, un 75,5%
en 2016, tres puntos por encima de la media europea (72,5% en 2016).

Otro de los rasgos más significativos del mercado laboral danés es su alta
tasa de afiliación sindical, un 67,2% en 2016, lo que otorga un importante
peso a este tipo de organizaciones en la determinación del sistema de
relaciones laborales.

Por último, se observa que el salario medio en Dinamarca es notablemente
superior que el del resto de países del entorno, superando los 40.000 euros
brutos anuales lo que conlleva uno. s mayores costes laborales unitarios.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dinamarca 

Dato Año Fuente

Demografía Población 5 806 015 2018
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Indicadores 
Macroeconómicos

Renta per cápita (GDP in 
PPS Indice)

125%* 2017 Eurostat

Crecimiento PIB 0,70% 2018
Instituto de Estadística de 

Dinamarca
Inflación 0,80% 2018 Eurostat

Tasa de paro 4,80% 2018 Eurostat

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-65 años)

3.694.000 2017
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Número de ocupados 2.750.000 1Q2018 
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Tasa de actividad 75,50% 2016
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Tasa de ocupación 75,90% 2018
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

2,58% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

18,79% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

78,63% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
públicos

31,00% 2017
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Salario bruto anual 40 953.70 2017
Instituto de Estadística de 

Dinamarca

Coste laboral por hora 42,48 € 2017 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 67,20% 2016 OECD 



1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

En Dinamarca, el proceso de asociación y unificación de trabajadores y
empresarios en confederaciones a nivel estatal tuvo lugar alrededor del
año 1900. En esas fechas se produjo tanto el establecimiento del sistema de
negociación colectiva como el desarrollo del derecho laboral.

En concreto, el modelo de negociación colectiva nació de un extenso
conflicto laboral entre empresarios y sindicatos a finales del siglo XIX. Tras
100 días de confrontación y más de 3 millones de días laborables perdidos,
la Organización de Empresarios Danesa (Dansk Arbejdsgiverforening, DA) y
la Confederación Danesa de Sindicatos (Landsorganisationen i Danmark,
LO) firmaron en 1899 el primer acuerdo que regulaba las relaciones
laborales, conocido como “el compromiso de septiembre”. Este acuerdo
sentó las bases para el desarrollo de un sistema de negociación colectiva.

En el marco de esta disputa, los empresarios, por un lado, perseguían
asegurar su derecho a administrar y distribuir el trabajo, el mantenimiento
de la paz social durante el proceso de negociación, la resolución
institucional de los conflictos laborales, etc. Por otro, los trabajadores
solicitaban su derecho a emprender acciones de protesta social, entre
otros. Finalmente, en el acuerdo se establecieron las siguientes
condiciones.

• Los sindicatos conservaron el derecho de organización (sindicalización) y
de huelga. También lograron paralizar la exigencia de que sólo las dos
mayores confederaciones pudieran realizar las negociaciones salariales.

• De cara a los empresarios, el compromiso confirmó el derecho de éstos
para administrar y distribuir la fuerza de trabajo.

A la larga, el gran beneficio para ambas partes fue la institucionalización del
sistema de acuerdos laborales.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Dinamarca se erigía a principios del siglo XX como uno de los primeros
ejemplos de industrialización fundamentado en el crecimiento de la
demanda interna de este tipo de bienes. Sin embargo, el principal motor
económico lo constituía la agricultura, aglutinando más del 60% de las
exportaciones y actuando como apoyo fundamental para el desarrollo de
otros sectores, especialmente el transporte, el comercio y las finanzas.

En 1907 se instauró el llamado “sistema Ghent”, por el que la
responsabilidad acerca de las prestaciones sociales, especialmente por
desempleo, recae en mayor medida sobre los sindicatos respecto al Estado.
Este sistema convierte la afiliación a un sindicato en prácticamente
sinónimo de pertenencia a un fondo de seguro de desempleo, ya que
originariamente estos fondos eran administrados por asociaciones
sindicales, lo que explica los altos niveles de afiliación sindical.

Igualmente, se introdujo un sistema de resolución de conflictos laborales a
nivel estatal que garantizaba a ambas partes una amplia influencia sobre la
legislación del mercado laboral y el desarrollo del Estado del bienestar. Esto
dio lugar a la creación de un sistema integral de la legislación laboral en
1910 que incluía un mecanismo de arbitraje de conflictos, un nuevo
tribunal laboral y una junta de conciliación.

Pronto, la negociación colectiva se convirtió en el método preferente de
regulación salarial y de condiciones de trabajo en Dinamarca. De esta
manera, las políticas laborales y de bienestar se han formulado
tradicionalmente en este país en el marco de acuerdos tripartitos entre
Estado, empresarios y trabajadores.

Este acuerdo, determinó en un principio un sistema de negociación
colectiva mayoritariamente centralizado en el que los acuerdos tienen
lugar a un alto nivel, afectando a amplios sectores de la población ocupada.
Sin embargo, los sindicatos y asociaciones de empleadores continuaron
luchando entre sí acerca del grado de centralización del sistema de
negociación colectiva. Los sindicatos buscaban un sistema más
descentralizado, mientras que los empleadores defendían un sistema
altamente centralizado. Finalmente, la Ley de Conciliación de 1934 y 1936
definió la centralización del sistema de negociación colectiva.

En cuanto al papel del Estado en conflictos laborales, su intervención
comenzó en la década de los 1930. A partir de ese momento, las
intervenciones estatales se hicieron cada vez más frecuentes hasta
convertirse en norma en este tipo de conflictos. No obstante, de manera
general, el modelo danés de relaciones laborales se estableció sobre la
base de la autorregulación de los sindicatos y asociaciones de
empresarios. Esto es, un sistema en el que son los propios agentes sociales
(representantes de empleados y empresarios), quienes definen las normas
por las que se rige el sistema.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Un requisito previo para la autorregulación es el "principio de consenso",
que supone la idea de que los sindicatos y las asociaciones de empleadores
están dispuestos y son capaces de llegar a un compromiso entre sus
diferentes intereses. A lo largo del tiempo, se ha apelado y acatado este
principio en numerosas ocasiones.

En paralelo, el país se aprovechó de su posición neutral en la Primera
Guerra Mundial para evitar sus desastrosos efectos y exportar bienes a
países de ambos bandos. Sin embargo, la recesión mundial de la
postguerra golpeó a la economía danesa, siendo la agricultura el único
sector capaz de resistir dicha situación. En consecuencia, en 1930 el 80% de
las exportaciones danesas se enmarcaban en este sector.

Posteriormente, tras volver a evitar los efectos negativos de la Segunda
Guerra Mundial, el país recibió un notable apoyo económico a través del
Plan Marshall (1948-1952). A pesar de que en la siguiente década no
experimentó el nivel de crecimiento del resto de países europeos por el
elevado peso que seguía teniendo la agricultura, la entrada en el Mercado
Común Europeo en 1958 y su alianza con Gran Bretaña supuso un gran
avance para la economía danesa.

Por último, a partir de la década de los 1960 comenzó la edad de oro
Dinamarca, con el crecimiento de sectores como la construcción y,
especialmente, el sector público. Simultáneamente, las autoridades hicieron
especial hincapié en construir un modelo de Estado de Bienestar muy
potente, con salud y educación gratuitas para todos los ciudadanos. Desde
entonces y hasta nuestros días la economía danesa es reconocida
internacionalmente por dicho modelo, donde un mercado de trabajo con
bajas tasas de desempleo juega un papel fundamental. En esta etapa, el
sector público experimentó una gran expansión, precisamente, como
resultado del desarrollo del Estado del bienestar. Algunos años más
tarde, la negociación colectiva se instauró en el sector público,
reemplazando el antiguo sistema funcionarial.

Desde entonces, la pieza clave del sistema danés es la flexiguridad, que
combina el dinamismo de una economía liberal de mercado con la
seguridad, desde el punto de vista social, de un Estado del bienestar de tipo
escandinavo que ofrece unos servicios públicos universales y una nivelación
salarial. Esto genera cohesión en la sociedad, gracias a una fuerte nivelación
salarial y a una desactivación de las tensiones sociales, y proporciona al
trabajador la seguridad para adaptarse y hacer frente a la flexibilidad del
sistema.

A partir de esta fecha, los hitos más relevantes que han tenido lugar en el
modelo de relaciones laborales danés se recogen a lo largo del presente
documento.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

b) Principales magnitudes del modelo de relaciones laborales

En Dinamarca, la negociación colectiva juega un papel relevante en la
determinación de las relaciones y las condiciones de trabajo. La tasa de
cobertura de la negociación colectiva, definida como el porcentaje de
trabajadores cuyas condiciones laborales se fijan a través de un convenio
colectivo, alcanza un 83% en 2016.

En cuanto a su alcance, la negociación se encuentra bastante centralizada,
lo que significa que ésta se produce mayoritariamente a nivel sectorial. No
obstante, los acuerdos a nivel de empresa son de creciente importancia.
Pese a que, por lo general, son las grandes organizaciones de empresarios
y sindicatos (DA y LO) las que determinan las condiciones de los convenios
colectivos, de aplicación a uno o varios sectores, cada vez es más frecuente
encontrar acuerdos de empresa que regulan asuntos de mayor calado (ej:
salario).

Por otro lado, Dinamarca cuenta, junto con el resto de países nórdicos, con
una de las densidades sindicales (número de empleados miembro de algún
sindicato en relación con el número total de trabajadores) más elevadas de
Europa, un 67,2%, notablemente superior al promedio europeo.

En cuanto a la representación de los trabajadores en los órganos de
decisión de las empresas, de manera general los trabajadores
habitualmente gozan de representación en las empresas,
independientemente de si son o no cotizadas.

Las empresas se clasifican según la estructura de sus órganos de dirección,
diferenciándose entre estructuras monistas o dualistas, dependiendo del
número de órganos de gobierno y dirección empresarial. En este sentido,
las empresas danesas presentan mayoritariamente una estructura
dualista, lo que significa que cuentan con dos órganos de dirección, uno
destinado a la gestión ordinaria de la compañía y el otro orientado a las
decisiones estratégicas.
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Resumen de indicadores de relaciones laborales de Dinamarca 

Modelo A Modelo B Modelo C

Tasa de cobertura de la negociación 

colectiva
0%-50% 51%-75% 76%-100%

Alcance de la negociación colectiva Empresa Sectorial Estatal

Densidad sindical 0%-25% 26%-50% 51%-100%

Representación de los trabajadores Comité de empresa Sindicato

Representación en los órganos de dirección Sí: cotizada Sí: no cotizada No

Estructura de los órganos de dirección Monista Dualista



2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

a) Sector público

El sistema danés está basado fundamentalmente en la autorregulación de
sindicatos y asociaciones empresariales. Es decir, organizaciones
sindicales y empresariales asumen la responsabilidad de definir en gran
parte el sistema de relaciones laborales. En consecuencia, la legislación es
limitada y el papel del Estado resulta significativamente más reducido que
en otros países. En este sentido, cabe destacar la inexistencia de un registro
formal de sindicatos o salario mínimo interprofesional, entre otras
medidas.

Aun así, el rol que ejerce el Estado sigue siendo relevante, de hecho, en los
últimos años se ha producido un aumento del intervencionismo estatal en
materia de relaciones laborales, en gran parte debido a las exigencias
regulatorias por parte de directivas de la Unión Europea. Algunos ejemplos
son las directivas promulgadas en ámbitos tales como: despidos colectivos,
derechos de participación de los trabajadores, etc.

En cuanto a la política de mercado de trabajo, el Estado conserva el poder
regulador. Sin embargo, es habitual que consulte sus decisiones con los
sindicatos y las asociaciones de empresarios.

El Estado también juega un papel importante en el sistema de relaciones
laborales como empleador del sector público.

Existen tres organizaciones de empleadores principales, que representan al
estado, gobierno regional y gobierno local. Estas son las siguientes:

 Por parte del Estado, es el Ministerio de Trabajo quien asume esta
competencia a nivel estatal.

 A nivel regional, la organización de las cinco regiones danesas
(Danske regioner), como la asociación de empleadores públicos de la
región, tiene entre sus principales funciones la de negociar el salario y
las condiciones de trabajo de sus trabajadores

 A nivel local, el Gobierno Local de Dinamarca (KL), es la asociación de
empleadores de los 98 municipios daneses y el agente de negociación
con los sindicatos de los funcionarios locales.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

a) Sector público

Desde la década de los 1970, buena parte de las competencias en el ámbito
de relaciones laborales se han trasladado a las autoridades locales. Por lo
tanto, es el Gobierno Local de Dinamarca la organizaciones que ejerce el
papel protagonista es en esta materia.

• Gobierno Local de Dinamarca

El Gobierno Local de Dinamarca (KL) representa a los 98 municipios
existentes de Dinamarca, siendo las empresas municipales el mayor
empleador en la comunidad local. En total, los 98 municipios tienen unos
485 179 empleados en 2016.

Todos los municipios miembros han asignado a KL el derecho a negociar y
acordar con efecto vinculante términos sobre salarios y condiciones de
trabajo para los empleados públicos de estos municipios. KL coopera
estrechamente con ellos para que sus necesidades sean tomadas en cuenta
durante las negociaciones. Además, KL ofrece a los municipios diversos
servicios en cuestiones salariales y de personal, tales como información,
orientación, cursos y consultoría.

La política general de KL respecto los convenios colectivos está orientada
hacia la simplificación estos y otros acuerdos. Además, KL está tratando de
garantizar una mayor descentralización en la determinación de los salarios
para hacer de esta una herramienta activa que pueda ser usada para la
creación de lugares de trabajo atractivos.

En octubre de 2017, el gobierno danés y las organizaciones de
interlocutores sociales, la Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO) y
la Confederación de Empleadores de Dinamarca (DA) concluyeron un
acuerdo tripartito sobre la formación continua y de adultos (Voksen- og
efteruddannelserne, VEU). Este fue el tercer acuerdo tripartito importante
consecutivo, el primero en 2016 sobre la mejor integración de los
refugiados en el mercado laboral y el segundo en la primavera de 2017
sobre mejores condiciones para la formación profesional y, en particular, el
aumento del número de aprendizajes.

Nota: Se ha considerado incorporar este análisis acerca del papel de la Asociación de 
Municipios Daneses debido a la importancia de este nivel administrativo en el sector 
público danés.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

b) Asociaciones empresariales

La densidad de afiliación en las organizaciones de empleadores, (el
porcentaje de trabajadores de las empresas miembro de alguna asociación
empresarial gira entorno al 60%.

Los avances más importantes en los últimos años han sido las fusiones
producidas entre diversas asociaciones de empleadores y el fortalecimiento
de la Confederación de la Industria Danesa (DI) como resultado de las
mismas, la cual añadió a partir de 2012 casi dos sectores enteros a su
antiguo dominio.

La mayor organización empresarial danesa es la Confederación de
Empleadores de Dinamarca (Dansk Arbejdsgiverforening, DA), que
cubre un 1/3 del total de empleados en Dinamarca.

Fundada en 1896, es la principal organización de empleadores del sector
privado en la industria manufacturera, los servicios, el comercio minorista,
el transporte y la construcción. Representa a 14 asociaciones afiliadas, y
actualmente cuenta más de 24.000 empresas miembro en 2018.

Entre las principales actividades de DA, y del resto de asociaciones
empresariales en general, destacan:

• Participar en la determinación del modelo de relaciones laborales: de
acuerdo con el sistema danés de regulación del mercado laboral a través
de convenio colectivo en lugar de la legislación, DA apoya y promueve el
uso de la negociación colectiva y considera que es vital para asegurar
que los mercados laborales se regulan mediante convenios colectivos en
la medida de lo posible.

• Coordinar los convenios colectivos: DA no es parte directa de la
negociación de los convenios colectivos sino que garantiza la
coordinación efectiva de los intereses mutuos entre las empresas
miembro para la consecución de acuerdos.

• Participar en la definición de las políticas de empleo y el derecho
laboral: En los últimos 20 años, DA ha contribuido, a través de acuerdos
de negociación colectiva y el apoyo a reformas del mercado de trabajo, al
desarrollo del característico modelo de flexiseguridad danés. Se conoce
por el nombre de flexiseguridad al modelo de organización del mercado
de trabajo basado en la flexibilidad de los contratos de trabajo y el
despido, una alta protección social para los desempleados y políticas de
formación y reinserción laboral muy activas.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

b) Asociaciones empresariales

El objetivo principal de DA es influir a los autoridades competentes a
nivel estatal, regional e internacional con el fin de incrementar la
competitividad de las compañías danesas y su acceso a una mano de obra
cualificada.

DA ha ejercido tradicionalmente una elevado control sobre sus miembros.
Todos los convenios colectivos en que participe alguno de sus afiliados
están sujetos a la aprobación por el consejo directivo de DA. DA también
decide si las asociaciones miembro pueden emprender acciones con
respecto los convenios colectivos. Además, organiza importantes fondos
para complementar los costes de las organizaciones miembro durante
paros o huelgas.

En diciembre de 2004 DA sufrió un cambio estructural importante,
incluyendo la pérdida de un tercio de su presupuesto y el cierre de su red
regional (DK0501103N). Gran parte del poder de decisión pasó a la
creciente organización empresarial, Confederación de la Industria Danesa
(DI), que se creó en 1992 por la fusión de las dos organizaciones de
empleadores más destacadas en la industria.

La Confederación de la Industria Danesa (DI), uno de los miembros
destacados de DA, es la asociación empresarial más influyente a nivel
sectorial. DI negocia, junto con la mayor organización sindical (CO-Industri),
el Acuerdo de Industria que establece el estándar para toda la negociación
colectiva en Dinamarca. DI aglutina alrededor de 10.000 empresas en el
sector industrial.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

b) Asociaciones empresariales

Pese a disfrutar ya de una posición de liderazgo, DI se fusionó el 1 de mayo
de 2008 con la tercera mayor organización empresarial, la Confederación
de Dinamarca Transporte Comercial y Servicio de Industrias (Handel,
Transport og Service, HTS). HTS tomo a cambio un puesto en el Consejo de
Administración de DI y sus miembros fueron trasladados a dos nuevas
áreas de negocio dentro de DI - el transporte y el comercio - ampliando así
el servicio existente considerablemente.

A continuación se presentan otras organizaciones empresariales de
destacada importancia.

• La Asociación Danesa de Empleadores del Sector Financiero
(Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA), es la asociación de
empleadores para bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros,
compañías de pensiones y otras empresas del sector financiero.
Calculado según el salario, FA es la asociación de empleadores más
grande del país. En el sector privado en Dinamarca FA tiene casi 170
empresas miembros, que emplean aproximadamente 65,000
empleados (esto corresponde a más del 80% de los empleados en el
sector).

• La Confederación Danesa de Asociaciones de Empleadores de la
Agricultura (Sammenslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger, SALA) fue, hasta mediados de 2012, la tercera
confederación empresarial y la organización principal para los
empleadores en el sector agrícola, que abarca la ecología, silvicultura,
industrias lácteas y contratistas de maquinaria. En la última década, los
miembros de SALA abandonaron la confederación, ya sea para operar
por su cuenta o para unirse a DI. En el verano de 2012, la mayor
organización de SALA restante, la asociación de lecheras danesas, se
unió a DI. En ese momento, la única confederación “verde”, tras 65 años
de actividad, dejó de operar.

• Cámara danesa de Comercio (Dansk Erhverv): una de las asociaciones
afiliadas a DA, cuenta con 17.000 empresas miembro que cubren la
mayor parte de los sectores del comercio, el turismo, los servicios
empresariales y de las tecnologías de la información.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

c) Sindicatos

Panorama general de afiliación sindical

El mercado laboral danés tiene una tradición de un alto grado de
afiliación sindical, alcanzando un 67,2% en 2016.

En los últimos años, el número de afiliados sindicales a los sindicatos
tradicionales sigue una tendencia variables con un disminución
importante de afiliados, especialmente, a la Confederación sindical de
Dinamarca (LO) pasando de lo 822 281 en 2015 a los 788 377 en 2017. Sin
embargo, hay una tendencia opuesta en los denominados sindicatos
amarillos, pasando de los 322 342 afiliados en 2015 a los 348 637 afiliados
en 2017.

Funciones desempeñadas por los sindicatos

Los sindicatos daneses negocian junto con las organizaciones de
empleadores condiciones de salario, tiempo de trabajo, formación,
pensiones, bajas por maternidad y enfermedad, vacaciones, participación
de los trabajadores y otras cuestiones relacionadas, excepto las que tienen
que ver con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Resulta
especialmente significativo el impacto de los sindicatos en la educación y la
formación profesional.

Además de desempeñar un rol fundamental en materia de regulación del
mercado de trabajo, los sindicatos participan en las negociaciones
tripartitas (en las que intervienen Estado, patronal y sindicatos) ad hoc,
cuando la repercusión del tema tratado lo demanda.
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Miembros de organizaciones sindicales 
2015 2016 2017

Total

Lo - Danish Confederation of Trade Unions 822 281 806 500 788 377

FTF - Salaried employees and civil servants confederation 344 139 345 371 346 194

Danish association of managers and executive 101 616 101 865 102 208

AC - Confederation of professional associations 216 966 226 047 235 629

Sindicatos amarillos 322 341 334 442 348 637

Fuente: Instituto Estadístico Danés 



2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

c) Sindicatos

Principales organizaciones sindicales

• Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO).

LO es reconocida como la organización de trabajadores más representativa,
tanto en el sector privado y el sector público. Cuenta con aproximadamente
788 mil afiliados en 2017, distribuidos entre sus numerosos sindicatos
miembro, lo que equivale a casi una tercera parte del total de la población
ocupada, o a la mitad de trabajadores afiliados en Dinamarca.

En cuanto a su espectro de representación, LO representa tanto
trabajadores cualificados como no cualificados. LO ha estado
tradicionalmente vinculado formalmente al partido socialdemócrata de
Dinamarca (Socialdemokraterne). Sin embargo, en 2003, LO cortó los
últimos lazos formales con el partido.

Su principal objetivo es representar los intereses de los empleados ante los
empleadores y las autoridades políticas. A través de su cooperación con
otras asociaciones y organizaciones sindicales, LO busca influir en el poder
político a la hora de elaborar y aplicar la legislación, sobre todo en relación
con las políticas de mercado de trabajo.

Concretamente, LO se enfoca en estas dos áreas de trabajo:

• Universalizar el derecho a un puesto de trabajo, y el acceso a formación
y educación profesional, con el fin de que exista igualdad de
oportunidades para todos los trabajadores.

• Promover un modelo laboral basado en la negociación colectiva que
garantice una base sólida de condiciones de trabajo justas e igualitarias,
combatiendo así la explotación y el dumping social, entre otras.

• Confederación Danesa de Profesionales (FTF).

Es el segundo sindicato más grande de Dinamarca, con 346 194 afiliados
en 2017. Entre sindicatos miembros más importantes destacan:
Organización de Enfermeras de Dinamarca (Dansk Sygeplejeråd, DSR), la
Unión Danesa de Profesores (Danmarks Lærerforening, DLF), la Federación
Danesa de Maestros y Educadores de Jóvenes (Forbundet para Pædagoger
og Klubfolk, BUPL) y la Unión de Servicios Financieros (Finansforbundet, FF).
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

c) Sindicatos

• Confederación Danesa de Asociaciones Profesionales
(Akademikernes Centralorganisation, AC).

Es el tercer sindicato más garre con 235.629 afiliados en 2017. Las
asociaciones afiliadas más significativos de AC en número de miembros son
la Asociación Danesa de Abogados y Economistas (Dansk Jurist- og
Økonomforbund, Djôf) y la Asociación Danesa de Maestrías y Doctorados
(Dansk Magisterforening, DM).

Por otro lado, los sindicatos daneses no han experimentado cambios
estructurales importantes en los últimos años, ni han perdido o ganado
terreno en la relación de negociación colectiva con respecto a las
asociaciones de empresarios. La última fusión se llevó a cabo el 1 de enero
de 2011, cuando la Unión de la Madera, Construcción y Trabajadores de la
Industria, TIB, se unió a 3F.

Por último, es destacable la afiliación de estas tres organizaciones sindicales
principales al Consejo Sindical Nórdico (NFS). Este organismo, que se
autodefine como una confederación regional de sindicatos, está formado
por 16 sindicatos:

• 3 de Dinamarca (los tres analizados: LO, FTF y AC)
• 3 de Noruega (como se verá en el apartado correspondiente, forman

parte de él los tres principales del estado: LO, YS y Unio)
• 3 de Suecia (LO, SACO y TCO)
• 2 de Islandia (BSRB y ASI)
• 3 de Finlandia (SAK, STTK y AKAVA)
• 1 de Groenlandia (SIK)
• 1 de Islas Feroe (SAMTAK)

Sindicatos amarillos

Se conoce como “sindicatos amarillos” o “sindicatos de empresa” a las
organizaciones de representación de los trabajadores dirigidas, o
influenciadas por los empresarios, con lo que no son considerados
sindicatos independientes. Esta clase de sindicatos es contraria al derecho
laboral internacional, según lo dispuesto en el artículo 2 de la convención
de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo. Es por ello que no
gozan de algunos de los derechos que se les concede a las organizaciones
sindicales. En Dinamarca esta clase de sindicatos está al alza pasando de los
322.341 afiliados en 2015 a los 348.637 en 2017, lo que supone un
crecimiento del 8%, en este periodo. Estos sindicatos no forman parte de la
negociación colectiva.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

d) Empresas/ empresarios

En Dinamarca, como ya se ha adelantado, la negociación colectiva tiene
lugar preferentemente a nivel sectorial. No obstante, los acuerdos en
materia de relaciones laborales no se limitan a los que tienen lugar en el
marco de la negociación colectiva a más amplio nivel. De hecho, los
acuerdos entre compañías individuales están adquiriendo una importante y
creciente presencia.

Normalmente la negociación sectorial proporciona una base sobre la cual
las empresas pueden construir sus propios acuerdos. Por lo tanto, pese a
que no se trata del nivel preferente de negociación, estos agentes de
niveles inferiores gozan aun así de un amplio margen de actuación. Un
ejemplo que ilustra la relevancia de los acuerdos a nivel de empresa es el
hecho de que el salario se fija en la amplia mayoría de los casos a este nivel.

e) Trabajadores

En Dinamarca los acuerdos individuales entre empleados y empresarios,
excepto sobre ciertos temas, no son demasiado comunes. Un ámbito que sí
se negocia de manera bilateral e independiente es el de las pensiones
complementarias. Aquí, es el propio empleado quien decide, de forma
autónoma, si quiere cotizar a este concepto y en qué cuantía.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

La negociación colectiva es el medio básico de determinación de las
relaciones laborales en Dinamarca. De hecho, Dinamarca cuenta con una
de las tasas de cobertura de la negociación colectiva más elevadas de toda
Europa, con un 83% de los trabajadores viendo sus condiciones de trabajo
reguladas a través de este sistema. Este porcentaje alcanza el 100% en el
caso de los trabajadores públicos, y desciende al 74% en el sector privado
en 2015.

El sistema de negociación colectiva en Dinamarca se caracteriza por la
regulación en varios niveles y una descentralización controlada
centralmente - también conocida como "descentralización centralizada". El
nivel dominante de negociación es el sectorial, si bien estos acuerdos se
completan cada vez más frecuentemente con acuerdos de empresa. En
cualquier caso, los convenios colectivos son siempre jurídicamente
vinculantes, independientemente del nivel en que se produzcan.

a) Agentes clave en la negociación colectiva

Los dos agentes clave que intervienen en la negociación colectiva son las
asociaciones empresariales y los sindicatos.

A nivel estatal, las principales organizaciones que establecen, por medio
de acuerdos marco, los derechos y obligaciones de ambas partes, son la
Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO) y la Confederación de
Empresarios Daneses (DA). En ellos se establecen los principales derechos y
normas en materia de relaciones laborales

A nivel sectorial, los convenios colectivos se alcanzan entre las
asociaciones empresariales y agrupaciones sindicales, y abarcan varios
sectores. Por ejemplo, se elabora uno que cubre la mayor parte de la
industria, otro para la impresión y los medios de comunicación, y así
sucesivamente.

A nivel empresarial, las negociaciones se realicen entre los representantes
sindicales y la dirección de la empresa.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

b) Órganos de la negociación

En Dinamarca, la negociación colectiva a más alto nivel, los acuerdos
marco y los convenios sectoriales, tiene lugar, por lo general, entre las
grandes confederaciones de empresarios y las organizaciones
sindicales más representativas, por lo que no existe un órgano específico
en el que se lleve a cabo la negociación. A menor nivel, los acuerdos de
empresa, se producen normalmente entre los representantes sindicales y
la dirección de la empresa, con lo que tampoco se pueden enmarcar en
unos órganos concretos.

A pesar de esto, en este sentido, cabe destacar los Comités de
Cooperación, que serían el equivalente a la figura de los comités de
empresa en España.

Este es un organismo mixto compuesto por representantes tanto de la
dirección de la empresa como de los trabajadores. En él, se tratan diversos
temas que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados como es
la política de personal y de recursos humanos. Sin embargo, no tienen
ninguna competencia en la determinación de las condiciones salariales u
otros temas básicos de la negociación colectiva, que son tratados
directamente entre los representantes sindicales y la dirección de la
empresa

c) Proceso de negociación

La negociación colectiva en Dinamarca opera dentro de una estructura
claramente definida.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

c) Proceso de negociación

Al más alto nivel, se encuentran los acuerdos marco entre la LO y la DA,
que establecen las normas para cuestiones que en muchos otros países se
rigen por la ley. Los acuerdos marco son, en consecuencia, de carácter
general y contienen el marco en el que se encuadran las relaciones
laborales. El acuerdo más importante en este nivel es el acuerdo general
que regula el derecho de organización, el despido y los conflictos laborales.

En un segundo nivel, a partir del contexto general determinado en los
acuerdos anteriores, se sitúan los de acuerdos sectoriales, destinados a
establecer las condiciones de trabajo mínimas. Entre las cuestiones que
recogidas en este grupo destacan los salarios y demás condiciones del
trabajo. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en los años 1960 y
1970 estos acuerdos eran firmados también a nivel estatal.

En tercer lugar, existe también espacio para nuevas negociaciones a nivel
de empresa, las cuales han crecido en importancia en los últimos años.
Una muestra de la importancia de las negociaciones a nivel de empresa es
el hecho de que sólo el 17% de los empleados en el sector privado tiene su
salario determinado en su totalidad por las negociaciones sectoriales. Es en
este nivel en donde pueden mejorarse las condiciones estipuladas en los
acuerdos de ámbito sectorial.

En el sector público, los principales convenios colectivos también se
acuerdan entre las agrupaciones de sindicatos y los empleadores (gobierno
central y las asociaciones de gobiernos regionales y locales). Desde finales
de 1990, una pequeña parte de la paga de los funcionarios también se ha
determinado a través de la negociación local. Otro factor en el resultado
final de las negociaciones es la intervención frecuente del conciliador oficial,
designado por el gobierno, para resolver disputas.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

d) Contenido de la negociación

No existe una normativa que regule el contenido de la negociación
colectiva. Habitualmente las negociaciones en Dinamarca cubren una
amplia gama de temas que en otros lugares a menudo son tratados por la
legislación.

Salario y productividad

En los convenios colectivos sectoriales se determinan los mínimos
salariales y la evolución salarial para la inmensa mayoría de la fuerza
laboral en el sector privado, ya que no existe un salario mínimo
interprofesional o ningún otro mecanismo equivalente que establezca unos
estándares a cumplir en este sentido. Los ingresos reales dependen de los
acuerdos de empresa.

Tradicionalmente, Dinamarca se ha caracterizado por gozar de uno de los
niveles salariales más elevados de toda Europa. Por el contrario, en los
últimos años, los incrementos salariales se han visto altamente penalizados.
Desde el 2010, los sindicatos aceptan aumentos salariales históricamente
bajos por el bien de la productividad y la competitividad.

Por otra parte, la productividad del trabajo es un tema cada vez más
presente en la agenda de la negociación colectiva. Lo cierto es que desde el
comienzo de este siglo, la productividad en Dinamarca ha reducido
notablemente su tasa de crecimiento, pasando de una media del 2% a
menos del 0,5% anual. Los empleadores argumentan que las subidas
salariales en Dinamarca son superiores a las del resto de países del
entorno, lo que lastra la productividad de los trabajadores y la
competitividad de las empresas.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

d) Contenido de la negociación

Tiempo de trabajo

El promedio de duración de la jornada laboral acordado colectivamente en
Dinamarca se sitúa en 37 horas a la semana, uno de los más bajos de la UE
y 1hora por debajo de la media de la Unión Europea.

El tiempo de trabajo semanal es acordado, de manera general, a nivel
sectorial. Concretamente, el acuerdo que marca la tendencia en este
aspecto estipula que la duración de la jornada semanal debe ser, como
media, de 37 horas, tomando como referencia un periodo delimitado (ej: 6
meses), permitiendo rebasar esta cifra algunas semanas siempre que no
supere el máximo legal de 48 horas.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

d) Contenido de la negociación

Otros temas en los convenios colectivos

Al margen del salario y la duración del tiempo de trabajo, los convenios
colectivos determinan otras muchas condiciones laborales. Generalmente,
los temas que con una mayor frecuencia se regulan en los convenios
colectivos son:

La formación y el aprendizaje continuo son puntos importantes de la
negociación y un pilar elemental del modelo danés de flexiseguridad.

La cuestión de la igualdad de género no se aborda específicamente en los
acuerdos sectoriales. Formalmente, la cuestión de la igualdad de
retribución se introdujo en los acuerdos de 1973. Desde entonces, los
acuerdos no han distinguido entre hombres y mujeres.

Por otro lado, las condiciones de la licencia por paternidad se endurecieron
en 2007. En consecuencia, si el padre no hace uso de la baja a la que tiene
derecho (2 semanas más 3 opcionales), la licencia o el pago no serán
transferidos a la madre, como era el caso anterior. La razón era aumentar
el foco en las posibilidades y la importancia de la baja paternal con el
objetivo de crear más igualdad en este ámbito.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

a) Órganos de representación y participación de los empleados

Dinamarca cuenta con un sistema de representación en el trabajo
compuesto fundamentalmente por los sindicatos, que les otorga la
competencia en el ejercicio de representación de los trabajadores de forma
casi exclusiva. Además, es frecuente que estos formen parte del órgano de
información y consulta a los empleados, el Comité de Cooperación.

En estos casos, el representante sindical (tillidsrepræsentant) traslada las
preocupaciones diarias de los trabajadores al empleador y por lo general
tiene un mandato para negociar de forma local el salario, la duración de la
jornada laboral y otras cuestiones.

Existe otro medio de representación, el Comité de Cooperación, que sería
el equivalente danés del comité de empresa. Sus derechos y deberes se
establecen en un acuerdo estatal entre la LO y DA que cubre la mayor parte
del sector privado. En el sector público, a este comité se denomina Comité
de Cogestión (udvalg MED). Estos están integrados por un número igual
de representantes de los empleados y directivos. Existen acuerdos
separados para el gobierno central y los gobiernos locales y el gobierno
regional.

Los comités de salud y seguridad son otros canales importantes para la
representación de los trabajadores. En ocasiones los delegados sindicales
son también elegidos como miembros en los comités de salud y seguridad
en el empleo, aunque no es lo normal.

En el sector público, los Comités de Cogestión incorporan el comité de
salud y seguridad; por lo tanto, se trata de un único organismo en lugar de
un sistema compuesto por varios organismos, como es el caso en el sector
privado.

El sistema de cogestión se basa en un acuerdo marco - el llamado acuerdo
de MED. El presidente de los Comités de Cogestión en el sector público
suele ser el dirigente del municipio, mientras que el vicepresidente es el
delegado sindical.

29

Dinamarca 

Principales medios de representación del empleado

Sector Comités de empresa Sindicatos Otros organismos

Privado Comité de Cooperación
Delegado sindical

(tillidsrepræsentant)

Comité de Salud y Seguridad: (Comisión de 

Medio Ambiente de Trabajo)

Público
Comité de Cogestión

(MED-udvalg)
Sección sindical

Representación de los miembros del consejo



4. Órganos y mecanismos de representación y participación

El número de representantes sindicales elegidos en cualquier centro de
trabajo dependerá de la cantidad de empleados, así como de los detalles
del convenio colectivo de aplicación.

En la mayoría de convenios colectivos, el derecho a elegir un representante
sindical comienza una vez la empresa cuenta con más de cinco empleados,
habiendo normalmente un representante sindical por cada 50
trabajadores.

Debido a la estructura de los sindicatos daneses a menudo se identifican
varios sindicatos representados en una misma empresa, y en consecuencia
también varios representantes sindicales. Cuando esto ocurre,
frecuentemente se elige a un representante sindical conjunto.

Según la organización sindical LO, aproximadamente el 52% de los centros
de trabajo daneses con cinco o más empleados cuentan con un
representante sindical, y en aquellos con 50 o más empleados, la cifra
asciende al 83%. Sin embargo, se observa una marcada división entre el
sector público, donde el 91% de los lugares de trabajo con cinco o más
empleados tiene un representante sindical, y el sector privado, donde sólo
el 33% lo tiene. En centros de trabajo de más de 50 empleados, destaca el
hecho de que en el sector público todos cuenten con representación
sindical. En cambio, en el sector privado las cifras oscilan entre el 65% para
los que tienen entre 50 y 99 empleados, 81% para los que tienen entre 100
y 249 empleados, y 91% para los que tienen 250 empleados o más.

Los Comités de Cooperación, deben establecerse en todas las empresas
con 35 o más empleados cuando así lo solicite el empleador o una mayoría
de los empleados. En la práctica, la principal asociación patronal DA estima
que el 70% de las empresas que potencialmente podría tener un Comité de
Cooperación, de hecho, tiene uno.
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Porcentajes de implantación sindical 

Ámbito Figura Sector público Sector privado Total

Dinamarca
Delegados n.a 52% 52%

Junta/Comité 91% 33% 83%



4. Órganos y mecanismos de representación y participación

El número de miembros del Comité de Cooperación, tal como se establece
en el acuerdo de LO-DA, es el siguiente:

Los representantes de los empleados coinciden normalmente con los
representantes sindicales, aunque en algunos casos puede tratarse de
trabajadores no afiliados electos para este propósito.

El Comité de Cooperación está presidido por el representante de la
dirección más experimentado, mientras que el vicepresidente procede de
los representantes de los trabajadores. El secretario es elegido
conjuntamente por los dos grupos.

El Comité de Cooperación debe reunirse por lo menos seis veces al año, y
se pueden mantener reuniones extraordinarias siempre que sea necesario.

Funciones y derechos

El papel de los representantes sindicales incluye fundamentalmente en:

• Garantizar que los convenios colectivos existentes se aplican
correctamente

• Trasladar cuestiones individuales al empleador

• Participar en las negociaciones del centro de trabajo

Además los representantes sindicales tienen la obligación de "mantener y
promover la cooperación entre el empleador y los empleados en el lugar de
trabajo".

Por su lado, la función principal del Comité de Cooperación, es "promover
la cooperación en toda la empresa, para el beneficio de la empresa como
tal y el trabajador individual".
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Número de miembros del comité de cooperación

Número de empelados
Número de miembros del Comité 

de Cooperación
35-50 2

51-100 3
101-200 4
201-500 5

501-1.000 6
*Por encima de 1.000 empleados, el número de representantes puede ser ampliado por 

convenio



4. Órganos y mecanismos de representación y participación

Funciones y derechos

En la práctica, el Comité de Cooperación tiene los derechos de
información y consulta. También es el foro en el que las dos partes
intentan llegar a un acuerdo sobre una serie de cuestiones. Sin embargo,
no tiene los poderes de veto que los comités de empresa poseen en
algunos países.

El Comité de Cooperación debe ser informado por la dirección de la
situación financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro,
incluyendo evolución de las ventas y cuestiones de producción. También se
debe brindar información sobre las perspectivas de empleo y cualquier
cambio importante o reorganizaciones previstas, como la introducción de
nuevas tecnologías. Asimismo, se informará sobre los avances en el ámbito
de la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

El Comité de Cooperación es también el organismo a través del cual los
representantes de los empleadores y de los empleados tratan de llegar a
acuerdos sobre una serie de cuestiones. Estas incluyen: política de personal
y recursos humanos, incluyendo igualdad de trato entre hombres y
mujeres; formación y readaptación profesional vinculado a las nuevas
tecnologías; el uso de los datos personales; y los métodos de producción y
los cambios importantes en el negocio. Sin embargo, el Comité de
Cooperación es excluido de cualquier papel en la negociación de los
convenios colectivos sobre salarios u otros temas tratados entre los
empleadores y los representantes sindicales.

Cuando no se es capaz de llegar a un acuerdo, la decisión final recae en la
dirección de la empresa.

Elección y mandato

Los delegados sindicales son elegidos por los sindicalistas del centro de
trabajo, aunque en la industria manufacturera son elegidos por afiliados
sindicales y trabajadores no afiliados. Los detalles precisos sobre los
procedimientos de elección y la duración de su cargo son fijados por la
normativa del sindicato y del convenio colectivo del sector.

Los representantes sindicales tienen prioridad a la hora de formar parte del
Comité de Cooperación.

En caso de haber grupos de trabajadores no representados por los
sindicatos, los representantes sindicales deberán complementarse con
estos otros representantes.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

Protección contra el despido de los representantes sindicales

Los representantes sindicales sólo pueden ser despedidos después de que
el sindicato haya sido informado y tras darse por finalizado cualquier
procedimiento de arbitraje abierto. El resto de miembros del Comité de
Cooperación, que no son representantes sindicales, tienen derecho a
notificación seis semanas previas de lo generalmente estipulado.

Tiempo libre y otras ventajas de los representantes sindicales

Los representantes sindicales tienen ciertos derechos por el ejercicio de sus
funciones. Entre ellos se encuentran:

Derecho a disfrutar de tiempo libre remunerado

Derecho a vacaciones pagadas para participar en los cursos
organizados por los sindicatos.

Derecho a cuatro días de permiso de formación

Los detalles de estos beneficios dependen del convenio colectivo del sector.
Por su parte, los empleados miembros del Comité de Cooperación tienen
derecho a tiempo libre pagado para asistir a las reuniones. Además, sus
altos cargos, tienen derecho a un permiso para llevar a cabo las tareas
vinculadas con el Comité de Cooperación.

b) Participación

La participación de los empleados en la toma de decisiones de la empresa
es una práctica extendida en Dinamarca. Los trabajadores cuentan con una
serie de derechos de información y consulta que se suelen ejercer a
través del Comité de Cooperación.

No obstante, la participación de los empleados no se reduce
exclusivamente a estos dos ámbitos, ya que también se pone de manifiesto
a través de su participación en beneficios por medio de incentivos o lo
que se denomina participación financiera.

El tema de la participación financiera de los trabajadores ha sido
frecuente objeto de debate en Dinamarca, siendo en la en la década de
1980 que los sistemas voluntarios de participación en beneficios fueron
ganando en importancia. Cada vez más los convenios colectivos
incorporaban las condiciones al respecto. Hoy en día, a pesar de que los
planes de participación de los trabajadores están bastante generalizados en
Dinamarca con respecto al resto de Europa, desde los años 2010/2011 se
ha evidenciado una reducción en este ámbito.
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5. Condiciones Laborales

Dinamarca se caracteriza por un mercado de trabajo flexible, poco
regulado, basado en la libertad de acuerdos laborales. Son los convenios
colectivos que regulan el empleo para evitar el abuso de trabajadores
desinformados, las leyes vigentes en este campo tienen el carácter de leyes
de protección.

En este sentido, en el último cuatrimestre de 2017, según datos de
Euroestat se registran un total de 554.000 personas con contratos a medio
tiempo, lo que supone el 20% de personas ocupadas en Dinamarca.

A su vez, en 2016 se registra una tasa de empleo temporal del 13,5%, un
punto porcentual por debajo de la media Europea (14,2%) en 2016, y muy
por debajo de Francia (16,1%) o España (26,1%).
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Porcentaje de empleados temporales entre 15 y 64 años en los 
países de la Unión Europea, 2016 Eurostat



5. Condiciones Laborales

Salarios y productividad

El promedio de ingresos anuales brutos en Dinamarca de los más altos de
la Unión Europea, situándose en 40.953 € en 2017.

En la última década la productividad del trabajo, entendiendo ésta como el
cociente entre el valor añadido generado por el trabajador y su coste para
la empresa, es un tema cada vez más importante y con más presencia en la
agenda de la negociación colectiva. Los empleadores daneses han
subrayado en repetidas ocasiones que los aumentos salariales son mucho
más altos en Dinamarca que respecto a sus vecinos más cercanos,
Alemania y Suecia, influyendo esto de manera negativa en la productividad
del trabajo, debido al incremento de su coste para la organización.

Según el Instituto de Estadística Danés, entre 2015 y 2016 la productividad
laboral descendió un 0.7%. Esto debe compararse con el promedio histórico
de los últimos 40 años en Dinamarca, de un crecimiento del 2,0% al año. En
los últimos años, la evolución de la productividad en Dinamarca ha estado
prácticamente estancada.

En lo que respecta a los costes laborales por hora, en 2017 Dinamarca
alcanza los 42,48 €, siendo de los más elevados en la Unión Europea. Esta
cifra contrasta con la media de la Unión Europea, de en 26,76 €/hora en el
mismo año y con la de la zona euro (30,33€) superando los 10 € por hora,
según datos de eurostat.

Por otra parte, se ha producido una disminución de la brecha salarial de
género de Dinamarca, pasando del 14,7% en 2012 al 13% en 2017, según
datos del Instituto de estadísticas Danés.
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26,76 €/ hora

Dinamarca
42,48€ / hora
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30,33 €/ hora

Costes laborales por hora



6. Conflictividad

Se entiende por conflictividad al conjunto de conflictos colectivos
independientemente de que estos lleguen a materializarse o no en acciones
laborales de protesta tales como huelgas, paros, etc.

En lo que respecta al número de huelgas, se observa un tendencia irregular
y alza en los últimos cinco años. El cambio más notable resulta de 2016 a
2017 pasando de las 144 huelgas en 2016 a las 426 en 2017.

En cuanto a los sectores involucrados, no se identifica ningún patrón
común que permita extraer conclusiones al respecto, ya que éstos difieren.
Sí se observa un cierto incremento del número de conflictos en el sector
público sobre todo el 2017.
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Año
Número de 

huelgas
Número de trabajadores 

involucrados
Número de días laborales 

perdidos

2017 426 16.953 28.100
2016 144 6.997 15.400
2015 158 5.054 9.400
2014 318 10.616 16.900
2013 197 57.319 930.900

Fuente : Instituto de estadística Danés 
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6. Conflictividad

a) Legislación sobre conflictos colectivos

En el derecho laboral danés no existe una legislación específica sobre la
acción colectiva como tal, más allá del derecho a huelga y la obligación de
paz social. Las dos principales normas en este sentido son la Ley
Consolidada nº 192 del 6 de marzo de 1997 sobre Conciliación de Conflictos
Laborales (Conciliador Público) y la Ley nº 183 del 12 de marzo de 1997
acerca del Tribunal de Trabajo.

De cualquier modo, el objetivo final que persigue toda regulación en este
tema es zanjar de manera pacífica cualquier tipo de disputas laborales.

El origen de estas leyes se encuentra en el avance normativo que se
produjo en 1910. En ese año, el Parlamento danés aprobó dos leyes en
materia de resolución de conflictos laborales. La primera de ellas, fue la Ley
de Conciliación en Conflictos Laborales, para la resolución de conflictos de
interés. La segunda, la Ley sobre la Corte Permanente de Arbitraje, para la
resolución de conflictos legales, especialmente orientada a la sanción de los
incumplimientos de los convenios colectivos.

De manera adicional, las principales organizaciones empresariales y
sindicales ya habían acordado en 1908 un sistema de conciliación y de
arbitraje.

Actualmente, las normas de procedimiento, sobre conciliación o arbitraje,
se basan de manera general en la legislación y son complementadas con lo
dispuesto en los convenios colectivos.

b) Tipología de conflictos

Existe una clara distinción entre los conflictos de derechos (interpretación
e incumplimiento de los convenios colectivos) y los conflictos de interés (el
establecimiento y la renovación de los convenios colectivos).

Si el caso se refiere a la interpretación del convenio colectivo, el conflicto se
resuelve a través de un Tribunal de Arbitraje Laboral (Faglige
voldgiftsretter). Por otro lado, si el enfrentamiento se debe a un
incumplimiento del convenio colectivo, debe ser remitido al Tribunal del
Trabajo (Arbejdsretten).

Un "conflicto de derechos" surge cuando el objeto de la controversia ya
está regulado por un convenio colectivo. En caso de un conflicto de
derechos, en general no hay derecho a recurrir a la acción laboral (huelga,
cierre patronal…) ya que la ley laboral danesa prescribe una obligación de
paz mientras que el convenio colectivo esté en vigor.
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Un "conflicto de intereses" se produce dónde no hay convenio colectivo 
vigente. En estos casos, se puede ejercer la acción laboral, como por 
ejemplo huelgas, cierres patronales o bloqueos, siempre que exista un 
grado razonable de proporcionalidad entre el objetivo a conseguir y los 
medios utilizados para obtenerlo. Esta libertad se aplica tanto a los 
trabajadores como a los empleadores. 

6. Conflictividad

En los conflictos de interés se puede producir un intento de mediación a
través del Conciliador Público (Forligsmanden) con el fin de evitar nuevos
conflictos, como la huelga general.

Además, los conflictos de intereses pueden surgir también mientras existe
un convenio colectivo en vigor si se producen cambios tan relevantes que
permiten la consideración de un nuevo tipo de trabajo. En estas ocasiones,
los sindicatos pueden emprender acciones sindicales contra el empleador
con el fin de obtener un nuevo convenio colectivo.

Así, el derecho colectivo del trabajo se ocupa principalmente de los
conflictos de derechos, mientras que los conflictos de intereses son de
carácter político-económico y son zanjados por las propias partes.

c) Medios de resolución de conflictos laborales

En lo que respecta a los conflictos de derechos, la obligación de paz
constituye la base de la solución. Está prohibido tomar ningún tipo de
acción laboral en forma de huelga u otro tipo de protesta. Los conflictos de
derechos tienen que ser resueltos de acuerdo a la norma de conciliación
obligatoria y a decisiones judiciales.

38

Dinamarca 

Tipología del conflicto Objeto del conflicto Medios de resolución del conflicto

Conflicto de Derechos

Interpretación de los convenios 

colectivos

Tribunal de Arbitraje Laboral (Faglige 

voldgiftsretter)

Incumplimiento de los convenios 

colectivos
Tribunal del Trabajo (Arbejdsretten)

Conflicto de Intereses

Establecimiento de los convenios 

colectivos

Consejo de Conciliación (Conciliador 

Público)

Renovación de los convenios colectivos
Consejo de Conciliación (Conciliador 

Público)



6. Conflictividad

Esta obligación de paz, que constituye una de las principales
características del modelo danés de resolución de conflictos, es vinculante
para las dos partes (empresarios y empleados). Las violaciones de este
principio son sancionadas con una multa tanto para el individuo que
comete la infracción como a la organización que lo representa. Este es un
aspecto de vital importancia para los empleadores, que gozan gracias al
mismo de una amplia protección legal.

En el caso de los conflictos de interés, el conflicto ha de ser resuelto por
las propias partes, a través de negociaciones, pudiendo producirse acciones
laborales si no se alcanza un acuerdo de una manera pacífica. Se explicita
que la resolución del conflicto recae en el órgano competente de la
empresa, estando el individuo (empresario o empleado) obligado a acatar
tal decisión, bajo amenaza de expulsión de la compañía. Esto significa que
en la práctica cualquier conflicto se resuelve entre un sindicato por un lado
y los representantes de los empresarios por otro.

Las negociaciones entre las partes se llevan a cabo de acuerdo a la
normativa de procedimiento del Conciliador Público y los acuerdos básicos
entre las principales organizaciones de empresarios y sindicatos.

El Consejo de Conciliación (Conciliador Público) es un órgano público
independiente con autoridad a nivel estatal. Sin embargo, los conciliadores
son nombrados por el Ministerio de Trabajo danés.

La determinación de la legalidad de las acciones laborales es competencia
del Tribunal de Trabajo, el cual no desempeña ningún papel relevante en
los conflictos de interés, dado que éstos no son tanto un problema legal
sino político-económico. Si es necesario, el propio Parlamento puede poner
fin a un conflicto prolongando la vigencia del convenio colectivo en
cuestión. Esto ha sucedido ya en varias ocasiones.
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Tipología de conflicto Medio de resolución del conflicto

Conflicto de Intereses

• El conflicto ha de ser resuelto por las propias partes a través de
negociaciones. Pueden producirse acciones laborales

• El Consejo de Conciliación puede colaborar mediante la
mediación.

Conflicto de Derechos

• Obligación de paz: está prohibido realizar ningún tipo de acción
laboral.

• Si no se alcanza un acuerdo, tampoco en el proceso de
conciliación, los tribunales de arbitraje dictan la resolución



6. Conflictividad

El papel del Estado y los actores sociales

El sistema danés de negociación colectiva se basa en dos principios
generales e interrelacionados: el consenso y la autonomía.

Las relaciones entre las organizaciones se basan en un espíritu de
cooperación en todos los niveles, incluyendo el lugar de trabajo. Por otra
parte, las organizaciones de ambas partes consideran la autonomía como
un elemento necesario en el sistema de negociación colectiva y el
Parlamento respeta este punto de vista común. Como consecuencia de
estos principios, la legislación estatal es muy escasa en el derecho
laboral colectivo. La legislación es principalmente de carácter procesal,
para establecer y regular el funcionamiento de las instituciones más
importantes en este ámbito: el Consejo de Conciliación y el Tribunal de
Trabajo.

El objetivo principal es, promover la paz en el mercado laboral mediante el
desarrollo de instituciones fuertes que apoyen el propio esfuerzo de las
empresas en el manejo de los conflictos.

Es un punto de vista compartido que los conflictos colectivos deben ser
gestionados por las organizaciones, y no por las autoridades públicas.
A cambio, se ejerce una fuerte presión sobre las empresas para frenar y
resolver los conflictos que involucran a sus miembros. El Tribunal de
Trabajo ha instado en más de una ocasión a las empresas a cumplir dicha
expectativa. Este requerimiento llega a adquirir carácter legal en el caso en
el que se producen incumplimientos del convenio colectivo o se quebranta
la obligación de paz. En este último caso la empresa se expone a una
sanción si no logra que los empleados vuelvan a su actividad normal. Esta
obligación de la empresa también existe para con el empleador, cuando
este no respeta alguno de los derechos de los trabajadores.

La conciliación y el arbitraje desempeñan un papel relevante en la
resolución de conflictos laborales en Dinamarca. Ambos constituyen un
elemento clave, junto con los acuerdos que se producen dentro de la
propia organización, en el sistema de negociación colectiva. Este es el caso
tanto para el sector público como privado.

Ambas, la conciliación y el arbitraje, están basadas en la legislación por un
lado y en los convenios colectivos por otro.
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6. Conflictividad

El proceso de resolución de conflictos mediante procedimientos de
conciliación y arbitraje está organizado en los siguientes niveles:

El principio general a este respecto es intentar resolver estos conflictos al
nivel más bajo posible.

En lo que respecta a la conciliación, la Ley de Conciliación de Conflictos
Laborales emplea los términos “Consejo de Conciliación” (“Statens
Forligsinstitution”) para referirse al órgano que posee la autoridad;
“conciliadores” (“forligsmænd”), para denominar a las tres personas que
forman parte del Consejo de Conciliación; y “mediadores asistentes”
(“mæglingsmænd”) para las 21 personas nombradas para asistir a los
conciliadores.

La conciliación es de carácter público, ya que el Consejo de Conciliación
forma parte de la Administración del Estado y los conciliadores son
nombrados por el Ministerio de Empleo danés. A pesar de esto, las
principales organizaciones empresariales y sindicales juegan un papel
decisivo en todas las cuestiones relacionadas con la conciliación, como
puede ser por ejemplo el nombramiento de los conciliadores.

Asimismo, el Tribunal de Trabajo denomina “reunión conjunta”
(“fællesmøde”) y “reunión de conciliación” a las actividades de conciliación
en conflictos de derechos. Una característica distintiva de esta negociación
es que se lleva a cabo en “comités conjuntos” con representantes de los
empleadores y los empleados. La ley también prevé el arbitraje si la
organización no es capaz de alcanzar un acuerdo. Esto se produce en un
tribunal de arbitraje laboral (“faglig voldgift”).

Estas medidas legales se complementan con otras reguladas en los
acuerdos básicos o convenios colectivos. Un ejemplo son los “consejos de
despido” (“afskedigelsesnævn”). Otro ejemplo es el consejo de cooperación,
el cual se encarga de los casos en los que se produce un incumplimiento de
los acuerdos entre las asociaciones empresariales y sindicales.
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Primer nivel
Consiliación a nivel centro de trabajo1
Segundo nivel
Consiliación a nivel emprsa

Tercer Nivel
Sentencia del tribunal de trabajo o tribunal de arbitraje. 

2
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6. Conflictividad

La ley contempla la posibilidad de que cada parte solicite el apoyo de
“consultores de cooperación”. Estos son nombrados a medias entre
asociaciones empresariales y sindicales, y forman parte del “Consejo de
Cooperación”, pero no tienen potestad para zanjar el conflicto, sólo pueden
actuar como mediadores. El motivo es la gran sensibilidad de los temas que
se abordan, que deben ser tratados única y exclusivamente por quienes
atañe de forma directa.

Financiación

El proceso de conciliación es financiado por las propias empresas, así como
lo es también la decisión judicial de un tribunal de arbitraje laboral.

La carga económica es una parte integral del concepto de autonomía y es
un elemento destinado a promover la responsabilidad y la eficacia en la
gestión organizativa de los conflictos.

El Consejo de Conciliación, como organismo público, se financia a través del
Estado.

d) Conciliación y mediación en los conflictos colectivos de trabajo

Visión general

A pesar de que, corresponde a las partes la resolución de los conflictos, la
conciliación es, en general, de carácter obligatorio, ya se trata de
conflictos de derechos o de interés. Sin embargo, existen profundas
diferencias entre los dos tipos de proceso conciliatorio en ambos casos.

• En los conflictos de derechos, las empresas están obligadas a
recurrir a mecanismos de conciliación, lo cual es un aspecto
fundamental en el sistema de negociación colectiva. Pese a esto, la
capacidad de decisión corresponde a las partes.

• La conciliación en conflictos de interés es de naturaleza pública. El
conciliador es nombrado por el gobierno. Además, la conciliación se
lleva a cabo a través de una sola persona.
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6. Conflictividad

Criterios de aplicación

Como punto de partida, todo tipo de desacuerdo laboral entre partes
(empleado-empleador) a nivel local debería tratarse por medio de un
proceso de conciliación.

Este puede adquirir tres formas distintas dependiendo de si se trata de:

• Disputas sobre la interpretación de los convenios colectivos
• Disputas sobre el incumplimiento de la convención colectiva
• Conflictos de intereses (establecimiento y renovación de convenios

colectivos).

En todos los conflictos locales sobre la interpretación de los convenios
colectivos ha de haber conciliación entre las partes a dos niveles: la
conocida como “reunión de conciliación” (“mæglingsmøde”) y la “reunión
de organizaciones” (“organisationsmøde”).

Si la controversia es sobre el incumplimiento del convenio colectivo, las
partes están obligadas a participar en una "reunión conjunta"
(“fællesmøde”). Si no llega a resolverse en este encuentro, el caso puede ser
llevado ante el Tribunal de Trabajo (o un tribunal de arbitraje laboral si así
se acuerda en el convenio colectivo).

En tercer lugar, los conflictos de interés locales deben comenzar de la
misma manera que aquellos sobre la interpretación de los convenios
colectivos. Si las partes no alcanzan un acuerdo en estas primeras
reuniones son libres de tomar acciones laborales. Esta clase de conflictos
no pueden resolverse por un tribunal de arbitraje laboral.

Destacar que los conflictos de interés son poco frecuentes en la práctica ya
que en casi todos los casos el conflicto está relacionado con un convenio
colectivo existente.
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Tipología de conflicto Proceso de conciliación

Interpretación de los convenios 

colectivos

Conciliación a dos niveles: 

“reunión de conciliación” (“mæglingsmøde”) y “reunión de 

organizaciones” (“organisationsmøde”).

Incumplimiento del convenio 

colectivo

Conciliación: "reunión conjunta" (“fællesmøde”)

Si no: Tribunal de Trabajo, o tribunal de arbitraje laboral

Conflicto de Intereses

Conciliación a dos niveles: 

“reunión de conciliación” (“mæglingsmøde”) y “reunión de 

organizaciones” (“organisationsmøde”).

No puede producirse Arbitraje



6. Conflictividad

Procedimiento

En el caso de conflictos de derechos, una parte debe solicitar a la otra la
“reunión de conciliación”, normalmente el delegado sindical. No obstante,
es competencia de la empresa convocar a la reunión a la asociación de
empleadores.

En esta reunión, los representantes de la empresa tienen la potestad de
tomar la decisión final y terminar el conflicto, aunque en la práctica suelen
actuar a modo de mediadores, procurando un acercamiento entre las
partes.

La intención de este procedimiento de conciliación es zanjar lo más
pronto posible los conflictos que puedan surgir. La ley contempla plazos
especialmente cortos para determinados casos como pueden ser las
huelgas declaradas ilegales. En este caso en concreto, es obligatorio
celebrar una reunión conjunta de conciliación al día siguiente de haberse
iniciado la huelga. Además, la empresa está en la obligación de hacer que
los empleados vuelvan al trabajo tras la reunión.

En los conflictos de interés, el proceso de conciliación se realiza por el
Consejo de Conciliación, cuyas funciones sí están más delimitadas. Este
interviene cuando el conflicto avanza sin perspectivas de solución. En su
ejercicio de mediador, el Consejo de Conciliación puede posponer o limitar
el ejercicio de la huelga. Asimismo, tiene la capacidad de proponer
soluciones al conflicto, “propuestas de conciliación” (“mæglingsforslag”),
las cuales deben ser admitidas a votación por las partes. Es necesario un
quorum mínimo para que la votación sea válida, y la mayoría de los
asistentes tanto para aceptar como para rechazar la propuesta.

El conciliador desempeña en estas circunstancias una función relevante,
pues pocas veces se declinan sus propuestas, salvo que ambas partes se
opongan a las mismas.

Cualquier desacuerdo en lo referente a las competencias del Consejo de
Conciliación es remitido al tribunal de trabajo.
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Conflicto de Derechos
Las partes solicitan la "reunión de conciliación"

Representantes de la empresa actúan como mediadores

Conflicto de Intereses
Consejo de Conciliación puede: limitar la acción laboral y 

proponer soluciones vinculantes al conflicto



6. Conflictividad

e) Arbitraje

El arbitraje es otro método de resolución de conflictos en el sistema de
negociación colectiva, de carácter obligatorio en ciertos tipos de disputas.

De manera general, el arbitraje es de aplicación cuando no se ha llegado a
un acuerdo previo, ni por medios propios ni a través del proceso de
conciliación. En el arbitraje, los dictámenes de los distintos órganos
adquieren carácter vinculante, siendo ellos mismos quienes dan solución al
conflicto.

Criterios de aplicación

Como en la conciliación, el procedimiento varía dependiendo de la tipología
de conflicto de que se trate.

Los conflictos sobre la interpretación del convenio colectivo, se remiten,
tras la conciliación, a resolución del Tribunal de Arbitraje Laboral.

Cuando el conflicto es sobre un incumplimiento del convenio colectivo, el
caso se traspasa al Tribunal de Trabajo, aunque en el sector público cabe la
posibilidad de que sea remitido a un tribunal de arbitraje laboral.

Los conflictos de intereses, comúnmente, se resuelven a través de la
negociación o la acción laboral, no por medio de decisiones judiciales o
administrativas.

El procedimiento se encuentra poco formalizado si se compara con el resto
de tribunales, lo cual es una ventaja de cara a la agilidad en la resolución.
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Interpretación de los 

convenios colectivos
Tribunal de Arbitraje Laboral

Incumplimiento del 

convenio colectivo

Tribunal de Trabajo

En el sector público puede remitirse a un Tribunal de 

Arbitraje Laboral

Conflicto de Intereses

No pueden resolverse a través de decisiones 

judiciales, ha de llegarse necesariamente a un 

acuerdo



6. Conflictividad

f) Despidos colectivos

La legislación europea, a través de la Directiva de la UE 98/59 CE,
establece unas normas mínimas que sirven de base a la regulación de cada
país.

La Directiva de la UE 98/59 CE tiene como objetivo mejorar la protección de
los trabajadores afectados. En ella se establece el derecho de información
y consulta para los representantes de los trabajadores antes de realizar
despidos colectivos, así como medidas de apoyo para los empleados.

Según esta directiva, cualquier empleador con intención de efectuar un
despido colectivo debe celebrar, con la suficiente antelación, un proceso de
consultas con los representantes de los trabajadores, a fin de llegar a
un acuerdo. Estas consultas deben contemplar, como mínimo, medios para
evitar el despido colectivo o reducir el número de trabajadores afectados, y
atenuar en cualquier caso sus consecuencias, en particular previendo
iniciativas de readaptación o reconversión de los trabajadores despedidos.

Los empleadores tienen la obligación de proporcionar por escrito un detalle
de información acerca del proceso de regulación de empleo que contenga:
una exposición de motivos de los despidos, número y categoría de los
afectados, periodo por el que se prolongará la situación de despido, la
cuantía de las indemnizaciones por despido, etc. Asimismo, se han de
notificar la intención y condiciones de los despidos colectivos a la autoridad
pública competente.

La Directiva contempla estos dos criterios para declarar un despido como
colectivo:

• Para un período de 30 días:

o al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen
habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

o al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros
de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y
menos de 300 trabajadores,

o al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen
habitualmente 300 trabajadores, como mínimo.

• Para un período de 90 días:

o al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores
habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados.
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En el caso concreto de Dinamarca, los trabajadores tienen los siguientes
derechos:

Notificación previa:

Dependiendo de la antigüedad en la empresa, los empleados tienen
derecho a que se les notifique su despido con entre 1 y 6 meses de
antelación según la Ley de los Empleados Asalariados.

Normalmente, los convenios colectivos establecen una regulación adicional
a este respecto. La duración de este periodo de notificación es
independiente de las causas del despido, bien sea procedente o
improcedente.

Indemnizaciones por despido:

De manera general, los empleados no tienen protección contra el
despido; si éste no es declarado improcedente, a menos que aplique
alguna de las siguientes situaciones:

1. Cumple los requisitos para recibir la protección de la Ley de Empleados
Asalariados o del convenio colectivo correspondiente.

La Ley de Empleados Asalariados determina las siguientes cuantías
dependiendo de la antigüedad en la empresa:

• El salario de un mes si ha estado empleado de forma ininterrumpida
por el mismo empleador durante más de 12 años.

• El salario de dos meses si ha estado empleado de forma
ininterrumpida por el mismo empleador durante más de 15 años.

• El salario de tres meses si ha estado empleado de forma
ininterrumpida por el mismo empleador durante más de 18 años.

Para ello, se ha tenido que declarar despido procedente por alguna de
estas causas:

• Conducta del empleado: deslealtad, incumplimiento, enfermedades
de larga duración

• Circunstancias de la empresa: situación económico financiera
delicada
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2. El empleado es un trabajador protegido, por ejemplo, delegados
sindicales: La indemnización es estos casos comprende entre los 6 y 18
meses.

3. El contrato de trabajo establece una protección empresarial específica
para el empleado.

4. El despido se basa en motivos de discriminación o acoso: Las
indemnizaciones en estos casos fluctúa entre los 3 y 18 meses, aunque en
principio no se establece límite legal.

Por otro lado, cuando se trata de un despido no justificado, éste no puede
anularse. A cambio, el trabajador tiene derecho a una indemnización por
despido improcedente. El monto de la indemnización varía entre 1 y 6
meses de salario, dependiendo de:

• Estatuto o convenio colectivo que cubre el despido.

• Período de trabajo ininterrumpido del empleado.
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Dinamarca goza de uno de los sistemas de protección social más completos
y mejor valorados de Europa.

Las prestaciones de la seguridad social incluyen:

• Enfermedad

• Baja por maternidad/paternidad

• Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

• Gastos funerarios

• Pensiones de invalidez

• Pensiones de jubilación y pensiones complementarias

• Prestaciones por desempleo

• Prestaciones familiares

• Prestación de supervivientes (huérfanos y viudas)

La Seguridad Social danesa es obligatoria, con la excepción del seguro por
desempleo.

a) Planes de Pensiones

Todos los ciudadanos daneses residentes en Dinamarca menores de 65
años tienen derecho a una pensión en caso de invalidez. Igualmente,
cuando superan los 65 años tienen derecho a una pensión de jubilación.
Este sistema de pensiones (las pensiones sociales) está a cargo de las
autoridades locales. El Ministerio de Asuntos Sociales e Integración (Social-
og Integrationsministeriet) supervisa la aplicación de la legislación. Sin
embargo, no tiene el derecho de intervenir en casos individuales.

El sistema de pensiones complementarias (Arbejdsmarkedets
Tillægspension, ATP) otorga a aquellos empleados, que trabajan al menos 9
horas a la semana, un suplemento, además de la pensión social.

Los planes de pensiones y de jubilación anticipada parcial del seguro de
desempleo, que son sistemas de transición en entre la vida laboral y la
jubilación, son gestionados por el Ministerio de Empleo.
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b) Seguro por enfermedad

El seguro de enfermedad, que se ofrece para toda la población, está
dirigido y financiado por las autoridades regionales y locales, siendo el
Ministerio de Salud (Ministeriet para sundhed og Forebyggelse) el máximo
responsable.

Las prestaciones en caso de enfermedad, para trabajadores empleados,
son abonadas por las autoridades locales, concretamente por la Consejería
de Empleo, (Beskæftigelsesministeriet).

c) Prestaciones Familiares

Las prestaciones familiares en general son administrada por las
autoridades locales (en el ámbito del Ministerio de Hacienda,
Skatteministeriet, y el Ministerio de Asuntos Sociales e Integración, Social-
og Integrationsministeriet).

Las prestaciones por maternidad se pagan por la entidad Udbetaling
Danmark (en el ámbito de la Consejería de Empleo).

d) Seguro por Desempleo

A diferencia del resto de prestaciones sociales, el seguro por desempleo
resulta voluntario.

El sistema de seguro por desempleo danés es administrado por los
fondos del seguro de desempleo (arbejdsløshedskasserne). Estos fondos
son asociaciones privadas organizadas con el único fin de asegurar el apoyo
económico en caso de desempleo, las cuales están originariamente ligadas
a los sindicatos. Como todo fondo de contribución privada, exigen un pago
por parte de sus beneficiarios. Aun así, las prestaciones por desempleo son
financiadas en gran parte por el Estado. Esta financiación es contra-
cíclica, aportando el

El sistema de cobertura por desempleo, es gestionado por la Agencia
Danesa para el Mercado de Trabajo y Contratación, dependiente del
Ministerio de Empleo. En él se diferencia entre la situación de las
personas paradas aseguradas y los desempleados sin seguro.

Para poder recibir una prestación por desempleo, los empleados daneses
deben ser miembro de un fondo de seguro de desempleo y cotizar por
este concepto. El procedimiento para comenzar a cobrar la prestación,
cumplidos los requisitos, se limita a registrarse como desempleado en el
Servicio Público de Empleo y comunicar esta situación al fondo de seguro
de desempleo del que se sea miembro.
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No obstante, pese a no ser miembro de un fondo de desempleo, los
trabajadores pueden tener derecho a recibir prestaciones sociales
sustitutivas, administradas por los municipios.

Cualquier persona residente en Dinamarca, entre los 18 y los 63 años de
edad, puede unirse a un fondo de desempleo. Se puede ser miembro de
dos modalidades, bien con un seguro derivado de un contrato a tiempo
completo o bien de un contrato a tiempo parcial.

Para poder percibir el subsidio de desempleo, se deben cumplir una serie
de condiciones:

• Estar en situación de desempleo

• Estar registrado como demandante en el servicio público de empleo
(Jobcenter)

• Estar buscando trabajo activamente

• Estar disponible para el mercado de trabajo

En 2016, se reforman las prestaciones por desempleo con el objetivo de
Establecer un sistema moderno de prestaciones de desempleo que mejore
tanto la movilidad como la seguridad del mercado laboral danés.

Uno de los principales cambios implementados en la reforma es que los
criterios de calificación para acceder a las prestaciones por desempleo se
basan en “ingresos” en lugar de “horas trabajadas”. El criterio es un
ingreso de al menos DKK 223,428 (2017) obtenido en los últimos 36 meses.
Sin embargo, un techo de aproximadamente DKK 18,619 por mes (2017) se
aplica, lo que significa que los posibles beneficiarios de beneficios deben
haber estado empleados durante al menos 12 meses.

En lo sucesivo, los criterios de calificación para acceder a las prestaciones
por desempleo se basan en las horas trabajadas. También se aplica un
período de recalificación de al menos un año de afiliación a un fondo de
seguro de desempleo.

El cálculo de la tasa de beneficios por desempleo se basa en los 12 meses
con el ingreso más alto en los últimos 24 meses. En general, la prestación
por desempleo se pagará a una tasa del 90% de los ingresos anteriores del
beneficiario del empleo. Sin embargo, se aplica un límite a una tasa máxima
de 849 DKK por día (en 2017). Los graduados (a quienes se aplican
criterios de calificación especiales) recibirán el 71.5% de la tasa máxima,
mientras que los graduados que también son padres recibirán el 82% de la
tasa máxima.
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e) Jubilación anticipada

Los trabajadores, asalariados o por cuenta propia, que sean miembros de
un fondo de seguro de desempleo y tengan entre 60 y 65 pueden obtener
una pensión de jubilación anticipada (efterløn), independientemente de
su situación laboral.

La edad jubilación anticipada se está modificando, habiéndose
incrementando gradualmente desde el 2014, hasta llegar a los 64 años en
2023. Durante este mismo periodo la edad de jubilación aumentará
gradualmente hasta los 67 años. Para poder acogerse a esta medida, se
debe haber sido miembro de un fondo de desempleo desde la edad de 30 y
por lo menos 30 años.

Financiación

El sistema de Seguridad Social danés se financia generalmente a través de
impuestos (pagados a las autoridades estatales y locales), incluyendo la
contribución del mercado de trabajo (Arbejdsmarkedsbidrag).

8. Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

En Dinamarca, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo son
consideradas un derecho esencial de todos los trabajadores. Este ámbito
está regulado por la legislación a nivel estatal, en concreto por la Ley de
Ambiente Laboral (Ley de Consolidación no 268 de 18 de marzo 2005 –
Arbejdsmiljøloven.)

Las dos medidas más destacables que establece la norma son las
siguientes:

• Se establece que todos los centros de trabajo han de pasar una
evaluación del lugar (APV) que cumpla con unos requisitos mínimos de
seguridad e higiene

• Se exige, a todas las empresas con más de 10 empleados, contar con un
representante electo de ambiente de trabajo
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

a) Contextualización económico laboral

Con una mezcla de cultura mediterránea y europea continental, Francia es
un país destacado por la defensa de los derechos humanos y un amplio
estado del bienestar.

En 2017, cuenta con 67,19 millones de habitantes (20 millones más que
España), lo que supone el 13% de la población de la Unión Europea según
datos de Eurostat.

La economía Francesa se sitúa como la segunda mayor economía de la
zona euro en términos de PIB, con una renta per cápita un 4% superior a
la media europea (2017).

El gasto público Francés alcanzó en 2016, el 56,4% del PIB por encima de
Dinamarca y Finlandia según datos de la OECD.

En cuanto al mercado de trabajo, Francia tiene una tasa de paro del 9,1%
en 2018 destaca una tasa de tasa de actividad del 74% (2015) según datos
del Instituto Estadístico Francés (INSEE), dos puntos por encima de la media
europea (72,5% en 2016) y con una tasa de ocupación del 63,2 %.

Destaca el coste laboral por hora, que se sitúan en 35,97€ (2017), casi 10 €
por encima de la media de la UE que se sitúa en 26,76 € y por encima de la
zona euro (30,33€) según datos de Eurostat.

Asimismo, cabe resaltar que Francia posee un salario mínimo de 1 498,47€
mensuales en 2018, casi el doble del fijado por España.

Por ultimo , se observa una escasa afiliación sindical, con un 7,9% según
datos de la OECD, y un alto grado de intervención por parte del Estado.
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Dato Año Fuente

Demografía Población 67,19 M 2017
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Indicadores 
Macroeconómicos

Renta per cápita (GDP in 
PPS Indice)

104%* 2017 Eurostat

Crecimiento PIB 0,40% 2017
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Inflación 2,20% 2017
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Tasa de paro 9,10% 2018
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-65 años)

30 757 808 2015
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Número de ocupados 26 386 712 2015
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Tasa de actividad 74% 2015
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Tasa de ocupación 63,20% 2015
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

2,8% 2014
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

20% 2016
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

75,8% 2016
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Salario bruto anual
33.838 € 2014 Eurostat

Salario mínimo 1 498,47 2018
Instituto de Estadística de Francia 

(INSEE)

Coste laboral por hora 35,97 € 2017 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 7,90% 2015 OECD

1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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b) Hitos de la evolución del modelos de relaciones laborales

Las relaciones laborales en Francia siempre han sido tensas y han estado
dominadas por las leyes promulgadas por el Estado central. El modelo de
relaciones laborales francés es resultado de una trayectoria propensa a
los conflictos; tanto es así, que el diálogo social ha resultado
históricamente complicado. Esta tradicional falta de reconocimiento mutuo
entre los interlocutores sociales explica el papel intervencionista del Estado,
que se reserva gran parte del poder en materia laboral y social.

Una célebre cita que retrata esta conflictividad es la conclusión que
trasmitía Jean-Paul Jacquier de su experiencia como líder sindical de CFDT,
“Un país al que no le gusta negociar” (“Un pays qui n’aime pas négocier”).

De hecho, las relaciones laborales en Francia se han visto marcadas por
características políticas y sociológicas, profundamente arraigadas en la
historia, que no han dejado mucho espacio para la negociación y el diálogo
social. Acuñadas bajo el término “la excepción francesa”, estas
características se pueden resumir en los siguientes tres puntos.

En primer lugar, el episodio fundacional de la Revolución Francesa, conflicto
que comenzó en 1789 poniendo fin al Antiguo Régimen, seguido por
insurgencias populares similares (1830, 1848, 1870, una lista a la que se
podría añadir 1968), sentó una tendencia hacia la directa expresión de la
divergencia de intereses. En los años 1970 y 1980, época de aumento del
desempleo, los empleados recurrieron a acciones menos hostiles, como la
denominada Huelga Fría.

En segundo lugar, el Estado francés jacobino trató de mantener el control
centralizado sobre el mercado de trabajo, a costa de los grupos sociales. El
decreto d'Allarde y la ley Le Chapelier (marzo y junio de 1791) prohibían la
creación de asociaciones de trabajadores y cualquier forma de sindicatos.
Únicamente el Estado, de forma unilateral, tenía la potestad de regular el
sistema de trabajo, por ejemplo, la mano de obra infantil (1841).

56

Francia 



1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

En 1884, durante la Tercera República, se concedió la libertad para formar
asociaciones de trabajadores, abriendo el camino para la creación de los
primeros sindicatos, en particular la CGT en 1895, ligado al marxismo y el
Partido Comunista, y la CFTC en 1919, influenciado por el pensamiento
cristiano.

Un tercer factor que complica las relaciones laborales es que Francia se
encuentra influenciada por derecho romano, votado en el Parlamento, en
el que la ley es la expresión suprema de la voluntad de la nación; a
expensas de los acuerdos ad hoc, negociados entre las partes. Esta
jerarquía de la legislación ha dificultado a las partes involucradas en las
relaciones laborales alcanzar acuerdos a nivel de empresa durante la mayor
parte del siglo XX.

No es hasta 1982 cuando los convenios negociados en los niveles inferiores
(empresas) comenzaron a reemplazar, bajo ciertas condiciones, la
normativa legal de los niveles más altos (es decir, la ley o decretos del
gobierno). Este fue un punto de inflexión, a partir del cual se renovó
profundamente el sistema de relaciones laborales, modificando más de la
tercera parte del ordenamiento jurídico laboral.

En general, el sistema ha mejorado notablemente en los últimos cuarenta
años, partiendo de la reforma de 1982 impulsada por Lois Auroux. Una de
estas leyes (13 de noviembre 1982) generó la obligación de negociar una
vez al año, en todas las empresas, acerca de los salarios y la organización
del trabajo. Seguidamente, se aprobaron una serie de leyes que dotaban a
la negociación colectiva de una mayor legitimidad (1986, 1993, 1999 y
2004). Adicionalmente, desde 2007, cualquier reforma en materia laboral
debe ir precedida de una consulta a las organizaciones representativas de
los agentes sociales.

De estas nuevas normativas, se ha avanzado hacia un modelo algo más
descentralizado, dotando a las empresas de mayor protagonismo.
Igualmente, la agenda de la negociación se ha desplazado del salario a los
problemas de empleo y producción.
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Entre todas ellas, dos leyes han sido de especial importancia a la hora de
renovar el sistema de relaciones laborales francés:

Reforma de la Negociación Colectiva de 2004

Un acuerdo entre los interlocutores sociales firmado en 2001 se materializó
en una profunda reforma legal de la negociación colectiva en 2004.

En Francia, la ley es la base de la estructura y el alcance de la negociación
colectiva. El legislador posee la competencia exclusiva de determinar la
normativa relacionada con los sindicatos y el diálogo social.

Tradicionalmente la articulación entre los distintos niveles de la norma
siempre se ha guiado por el “principio de favor” hacia el empleado, lo que
significa que las condiciones de una norma no pueden ser en ningún caso
menos favorables para el empleado que aquellas definidas en la norma de
un nivel superior.

Esta ley de la reforma de la negociación colectiva modifica sustancialmente
la legislación existente hasta el momento en lo concerniente a la
negociación colectiva, concretamente en lo respectivo al recurso de un
compromiso de mayorías, la jerarquía de las normas y la relación entre los
distintos niveles de negociación.

Sin embargo, esta ley no trata aspectos claves como son:

• El principio del pluralismo sindical: todo convenio colectivo firmado
entre una organización de empleadores y un sindicato es válido.

• El principio “erga omnes” de los convenios colectivos que implica su
aplicación a todos los empleados.

• El papel de los sindicatos en la negociación colectiva.

• La representatividad de los sindicatos.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Reforma representativa de 2008

Esta ley regula la representatividad de los sindicatos.

Desde 1966, cinco confederaciones sindicales han sido consideradas
representativas a nivel estatal:

• La Confederación General del Trabajo (“Confédération générale du
travail”, CGT)

• La Federación Francesa Democrática del Trabajo (Confédération
française démocratique du travail, CFDT)

• La Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera
(Confédération générale du travail – Force Ouvrière, CGT-FO)

• La Confederación de Trabajadores Cristianos franceses
(Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC)

• La Confederación Francesa de Profesionales y Personal Directivo
(Confédération française de l’encadrement – confédération
générale des cadres, CFE-CGC)

Hasta la entrada en vigor de esta norma, cada sindicato a nivel local o
sectorial asociado a una de estas confederaciones también era considerado
representativo ("presunción de representatividad”). Los sindicatos sin
afiliación a confederaciones, por el contrario, debían demostrar su
representatividad ante los tribunales de acuerdo a los criterios de
representatividad establecidos por la ley y la jurisprudencia

En cambio, la nueva ley liga la representatividad de las organizaciones
sindicales a sus “resultados electorales”. Esto es, para que un sindicato
adquiera la condición de representativo, y por tanto tenga derecho a poder
participar en la negociación colectiva, debe obtener al menos el 10% de los
votos en el centro de trabajo, o el 8% a nivel sectorial.

Sin embargo, el panorama sindical francés no se ha visto demasiado
alterado por el momento, con la excepción de la mayoría lograda por los
sindicatos “reformistas” (CFDT, CGE-CGC, CFTC, and UNSA – Union nationale
de Syndicats Autonomes/Unión Nacional de Sindicatos Autónomos).
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

c) Principales magnitudes del modelo de relaciones laborales

En Francia, la negociación colectiva juega un papel relevante en la
determinación de las relaciones laborales, ya que, en la práctica totalidad
de los casos, más del 90% de los trabajadores, las condiciones son fijadas
en un convenio colectivo; siendo esta la mayor tasa de toda Europa.

En lo referente al alcance de la negociación, esta se produce
mayoritariamente a nivel sectorial, si bien los acuerdos a nivel de empresa
son relativamente comunes.

Seguidamente se aborda la implantación del sindicalismo en el país.
Francia, con una tasa afiliación sindical del 7,9% en 2015, siendo de las más
bajas de la Unión Europea. Esto hace que el poder de negociación de los
sindicatos se vea limitado.

En cuanto a la representación de los trabajadores en los órganos de
decisión, estos suelen disponer de representación tan sólo en las grandes
empresas cotizadas.

En lo que respecta a la estructura de los órganos de dirección de las
empresas, su estructura es dualista, lo que significa que cuentan con dos
órganos de dirección, uno destinado a la gestión ordinaria de la compañía y
el otro orientado a las decisiones estratégicas.
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Resumen de Indicadores de relaciones laborales en Francia

Modelo A Modelo B Modelo C

Tasa de cobertura de la negociación 

colectiva
0%-50% 51%-75% 76%-100%

Alcance de la negociación colectiva Empresa Sectorial Estatal

Densidad sindical 0%-25% 26%-50% 51%-100%

Representación en el trabajo
Comité de 

empresa
Sindicato

Representación en los órganos de 

dirección
Sí: cotizada Sí: no cotizada No

Estructura de los órganos de dirección Monista Dualista



2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

a) Estado

El Estado Francés desempeña un papel vital en el modelo de relaciones
laborales, con un sistema altamente regulado en casi todos sus ámbitos.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, pese a que no forma parte de la
negociación colectiva, está presente en prácticamente todos los
convenios colectivos a través de los procesos de conciliación y arbitraje, la
extensión de la aplicabilidad de los convenios, etc. De hecho,
organizaciones sindicales y empresariales son reacias a llegar a acuerdos y
firmar convenios colectivos de manera voluntaria. A cambio, ambos
intentan influenciar en la legislación del Estado.

Además de jugar un papel clave en la negociación colectiva el Gobierno fija
el salario mínimo interprofesional (Le Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance, SMIC), que a 2017 se sitúa en 1498,47 euros según dantos del
INSEE.

Sin embargo, la gran mayoría de convenios colectivos establecen sus
propios niveles salariales, mejorando dicho importe. En consecuencia, en la
práctica, el salario mínimo interprofesional determina el salario de
alrededor 2% de los trabajadores cuyas condiciones no están sujetas a un
convenio. De esta forma, el Estado garantiza una renta básica e influye, de
un modo u otro, en las condiciones salariales de todos los trabajadores.

b) Organizaciones empresariales

La pertenencia a organizaciones de empresariales, al igual que a sindicatos,
es voluntaria en Francia. Como consecuencia, éstas compiten entre sí para
atraer nuevos miembros. La mayoría de los empleadores del país son
miembros de al menos una asociación empresarial, siendo posible
pertenecer a varias organizaciones de empleadores simultáneamente.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Existen tres principales organizaciones de empleadores:

• MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) Movimiento de
Empresas francés.

• CGPME (Confédération Générale des Petites et Entreprises
Moyennes) Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas,
(PYMEs)

• UPA (Union Professionnelle Artisanale) Unión Profesional de
Artesanos, en representación de los artesanos autónomos.

Las organizaciones de empleadores, al igual que los sindicatos, están
sujetas a unas normas de representatividad para su intervención en la
negociación colectiva. En este sentido existe una conflictividad entre
organizaciones sindicales y empresariales, y es que ambas partes se quejan
de una disparidad de criterios en su perjuicio. La controversia a este
respecto continuará mientras no se dé una respuesta a las organizaciones
que reclaman su consideración como representativas en base a medidas
alternativas a las contempladas por la ley. Es el caso, por ejemplo, de la
Unión de Sindicatos y Asociaciones Empresariales Rrepresentativos de la
Economía Social USGERES (Union des syndicats et groupements
d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale) o de la Unión Nacional
de Profesionales Liberales UNAPL (Union Nationale des Professions
Libérales).

En junio de 2013, las tres mayores organizaciones de empleadores de
Francia (MEDEF, CGPME y UPA) adoptaron una posición común sobre los
criterios de representatividad.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

c) Sindicatos

El sindicalismo francés se caracteriza por tres rasgos importantes. Los
sindicatos están posicionados políticamente, fragmentados y divididos.

Esto significa que:

• Los sindicatos están ligados ideológicamente con determinados
partidos políticos

• La representación sindical está repartida entre varias
organizaciones (5 sindicatos representativos), lo que dificulta
llegar a acuerdos con consenso de amplias mayorías

• Las relaciones entre ellos se encuentran deterioradas. No existe
una unión orientada a la consecución de unos intereses comunes,
al contrario, a menudo unos sindicatos tratan de boicotear las
acciones de los otros.

La afiliación sindical en Francia, en parte debido al escaso protagonismo de
los sindicatos, nunca ha estado arraigada en la sociedad. Sin embargo, las
últimas décadas han supuesto una profunda crisis en el movimiento
sindical. Según datos de la OCDE, la tasa de afiliación en 1980 era del 18,3%.
Diez años más tarde, en 1990, se situaba en la mitad de esa cifra; y
actualmente se encuentra por debajo del 8%, la tasa más baja de Europa,
si bien parece que el porcentaje se mantiene ahora constante.

No obstante, cabe destacar que esta tendencia en la disminución del
número de miembros en los sindicatos no es única del caso francés, sino
que se extiende a la gran mayoría de países del entorno.

En contraste con este bajo nivel de afiliación, los sindicatos franceses están
presentes en casi todos los sectores y empresas.

De acuerdo a la Ley de “Reforma del tiempo de trabajo y la democracia
social”, los sindicatos han de cumplir los siguientes criterios para ser
“representativos” y poder participar de esta forma en la negociación
colectiva.

• Respeto por los valores republicanos
• Independencia
• Antigüedad legal de 2 años
• Una representación de los afiliados del 10% y 8% (dependiendo del nivel

de negociación, empresa o sectorial)
• Transparencia financiera
• Suficiente número de afiliados y aportaciones
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Esta ley entró en vigor, para los niveles sectorial y estatal, en el año 2013.
Hasta entonces, se mantuvo el principio de “presunción de
representatividad”.

De manera adicional, cabe destacar que los convenios colectivos son
válidos sólo si han sido aprobados por uno o varios sindicatos
representativos que hayan obtenido al menos un 30% de los votos en las
elecciones del centro de trabajo, y el resto de sindicatos, que representan a
la mayoría de los empleados, no se oponen.

En este sentido, existen cinco organizaciones sindicales predominantes, las
cuales son consideradas representativas a nivel estatal. Estas son:

• Con una representatividad del 30,33% en 2017 Federación Francesa
Democrática del Trabajo (Confédération Française Démocratique du
Travail, CFDT)

• Con una representatividad de 28,56% en 2017 la Confederación General
del Trabajo (Confédération Générale du Travail, CGT)

• Con un 17,93% la Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera
(Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière, CGT-FO)

• Con un 12,28% en 2017 se sitúa la Confederación Francesa de
Profesionales y Personal Directivo (Confédération Française de
L’encadrement – Confédération Générale des cadres, CFE-CGC)

• La Confederación de Trabajadores Cristianos franceses (Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens, CFTC) respectivamente, que
obtiene un 10,90%.

Además, han surgido nuevas organizaciones sindicales, como el sindicato
independiente radical Solidaridad, Unidad y Democracia, SUD (Solidaire,
Unitaire, Démocratique, SUD) o la Federación Nacional de Sindicatos
Independientes (Union nationale des syndicats autonomes, UNSA), que
con tasas de representación del 4,26% y el 3,47% respectivamente, aún
están lejos de alcanzar la cuota suficiente (8%) para poder participar en las
negociaciones a nivel sectorial o estatal.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

En Francia, la negociación colectiva cubre la práctica totalidad de la
población ocupada, un 98%, siendo esta la tasa más elevada de toda
Europa.

En cuanto al grado de centralización de la negociación, esta se produce a
tres niveles: estatal, sectorial y de empresa, si bien el nivel de
negociación mayoritario es el sectorial.

La legislación regula para cada uno de los tres niveles, quiénes son los
agentes que pueden intervenir en la negociación y los requisitos para que
el acuerdo sea válido. En cualquier caso, independientemente del nivel de
negociación, todos los convenios colectivos tienen carácter vinculante.

a) Agentes clave en la negociación colectiva

Dejando al margen la intervención por parte del Estado en caso de
desacuerdo o en la extensión de la aplicabilidad del convenio a un mayor
número de empresas, las negociaciones se llevan a cabo normalmente
entre los sindicatos y las federaciones de empresarios o empleadores
individuales. Sin embargo, las normas que establecen con precisión quién
tiene derecho a negociar y las circunstancias necesarias para que los
acuerdos sean válidos resultan complejas.

A nivel estatal, los acuerdos sólo pueden ser firmados por los sindicatos
"representativos". Hay cinco grandes confederaciones sindicales estatales,
que son representativas a nivel estatal: CGT, CFDT, FO, CFE-CGC y CFTC.

Los acuerdos estatales son válidos si han sido firmados por una o varias
confederaciones con al menos el 30% de respaldo electoral de los
trabajadores a nivel estatal, y si no se oponen las restantes organizaciones
sindicales que juntas sumen más del 50%.

No obstante, para este cálculo de los niveles de apoyo u oposición, sólo se
consideran los resultados de los sindicatos que resultan representativos a
nivel estatal (los que obtienen más de un 8% de los votos), ignorándose los
votos a favor del resto de asociaciones. Los últimos resultados arrojan un
panorama bastante dividido, con dos organizaciones disputándose el
primer puesto y otras 3 con un porcentaje significativo.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

A nivel sectorial, las organizaciones sindicales que han de negociar los
convenios colectivos son aquellas que, siendo miembros de alguna de las
confederaciones sindicales representativas, pertenezcan al sector de
aplicación del convenio, y otros sindicatos que hayan obtenido en las
elecciones a nivel sectorial un 8% de los votos emitidos.

Al igual que ocurre a nivel estatal, para dotar de validez al convenio, éste
debe haber sido firmado por sindicatos con un apoyo de al menos el 30%
en el sector, en base a los votos emitidos en las elecciones del comité de
empresa y similares, y no que no se oponga una coalición de sindicatos más
del 50% de la representación.

A nivel de centro de trabajo, los acuerdos pueden ser firmados únicamente
por los sindicatos presentes en el lugar de trabajo, representados por el/los
delegado/s sindical/es.

En los casos en los que la compañía carece de cualquier tipo de
representación de los empleados, se pueden realizar votaciones puntuales
sobre cuestiones específicas por parte de todos los empleados.
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Nivel de negociación Agentes implicados Validez del Convenio

Estatal

Organizaciones sindicales y 

empresariales representativas a nivel 

estatal

Firmado por 

confederaciones/asociac

iones con el 30% o más 

del respaldo de los 

trabajadores y la no 

oposición del 50% o más 

de las confederaciones 

restantes.

Realizando los cálculos 

para el nivel 

correspondiente 

(estatal, sectorial y 

empresa)

Sectorial

Organizaciones sindicales y 

empresariales representativas a nivel 

sectorial

Asociaciones sindicales del sector en 

cuestión y pertenecientes a las 

confederaciones representativas a nivel 

estatal

Empresa

Sindicatos representados en el centro de 

trabajo, a través del delegado sindical

En los casos de extensión del convenio: 

comité de empresa o delegado de 

personal

Si no existe  representación de los 

trabajadores: votaciones puntuales sobre 

cuestiones específicas

Circunstancias excepcionales: 

Representante de la sección sindical en el 

centro de trabajo, que no es un delegado 

sindical



3. Diálogo social: negociación colectiva

c) Proceso de negociación

En Francia, inicialmente la negociación colectiva contaba con una estructura
piramidal, en la que la legislación desempeñaba un rol esencial. Los niveles
inferiores de la negociación estaban condicionados por lo establecido en los
niveles superiores y los principios legislativos.

La coordinación entre los diferentes niveles de negociación solía regirse por
el “principio de favorabilidad” (principe de faveur); esto es, cuando existe
un conflicto entre lo estipulado en distintos convenios colectivos se aplica la
norma más favorable al empleado. Asimismo, los acuerdos de empresa no
podían establecer peores condiciones que las fijadas en los convenios
sectoriales.

Sin embargo, la negociación colectiva ha experimentado profundos
cambios en los últimos diez años.

Ley del 20 de agosto de 2008, modificó las condiciones de validez de los
convenios colectivos, teniendo las organizaciones sindicales que obtener
más del 30% de los votos y que los sindicatos con más del 50% de la
representación no se opongan al mismo.

Estas nuevas normas han contribuido a la creciente descentralización de la
negociación colectiva, hasta tal punto que en algunos casos los acuerdos de
empresa se han convertido en el nivel prioritario de negociación. Tanto es
así, que el propio gobierno está incentivando el consenso a niveles
inferiores en el caso de conflictos sobre convenios sectoriales.
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Sistema tradicional Sistema actual

Estructura piramidal: sólo se 

aceptan mejoras de las condiciones 

en los niveles inferiores

Los convenios de niveles inferiores pueden diferir de lo 

establecido en niveles superiores. (“Ley Fillon” de 4 de 

mayo de 2004).

"Principio de favorabilidad": En caso de duda, se aplica la norma más favorable al empelado

Validez del convenio: apoyo 

mayoritario de los sindicatos 

representativos

Validez del convenio: apoyo de las confederaciones con 

el 30% o más del respaldo de los trabajadores y la no 

oposición del 50% o más de las restantes (Ley del 20 de 

agosto de 2008)

Obligación legal de entablar negociación anualmente



3. Diálogo social: negociación colectiva

d) Contenido de la negociación

En primer lugar, las negociaciones a nivel estatal abarcan una
amplia gama de cuestiones. Entre ellas destacan la regulación de
la representatividad de los sindicatos, la formación continua de los
trabajadores, seguridad en el puesto de trabajo, incluso el estrés.

En el segundo nivel, la negociación sectorial comprende
fundamentalmente los siguientes ámbitos: salario, tiempo de
trabajo, igualdad entre hombres y mujeres, la participación de los
empleados en los beneficios de la empresa, junto con otra serie de
condiciones laborales. Como se observa, es en este nivel en el que
se acuerdan las condiciones más relevantes de los contratos.

En tercer y último lugar, las negociaciones a nivel de empresa
también cubren una extensa gama de temas. Las empresas que
cuenten con delegado sindical (en las empresas con más de 50
empleados) tienen obligación legal de celebrar negociaciones
anuales sobre las siguientes cuestiones: remuneración, jornada
laboral y organización del trabajo, no discriminación por cuestión
de sexo, medidas para ayudar a los trabajadores con discapacidad,
etc. En las empresas con más de 300 empleados también debe
haber negociaciones sobre la forma en que el comité de empresa
es informado y consultado acerca de las políticas de empleo de la
compañía. Destacar que ambas obligaciones hacen referencia al
hecho de que la negociación se produzca, lo que no implica que se
tenga que alcanzar un acuerdo.

d) Órganos de la negociación

Tanto a nivel estatal como sectorial, la negociación colectiva se produce
entre las grandes confederaciones de empresarios y las organizaciones
sindicales representativas, por lo que no existe un órgano específico en el
que el acuerdo tenga lugar.

Sí existe, en cambio, un órgano tripartito estatal puramente consultivo a
través del cual los empleadores y las confederaciones sindicales pueden
aspirar a influir en la formulación de las políticas del gobierno, el Consejo
Económico, Social y Medioambiental (Conseil économique, social et
environnemental, CESE). El CESE está formado por representantes de los
empleadores, las confederaciones sindicales y otros grupos de interés, tales
como consumidores y expertos designados por el gobierno.

A nivel de empresa, tampoco existe un órgano destinado a llevar a cabo la
negociación. No obstante, de existir, suele ser el comité de empresa el que
desempeña la función de lugar de reunión entre empresario y
representantes de los trabajadores.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

a) Órganos de los empleados

En Francia, los empleados están representados a través de los sindicatos y
diversos representantes directamente elegidos por todos los
trabajadores. La representación de los trabajadores ha sido obligatorio
desde 1945 en todos los centros de trabajo con más de 11 o 50 empleados.

Sindicatos

Desde 1968, se reconocen los derechos sindicales y los sindicatos pueden,
por tanto, designar a delegados sindicales (Código de Trabajo, artículos
L2143-1 a L2146-2), quienes tienen el poder de negociar y firmar
convenios colectivos a nivel de empresa. En caso de haber delegado
sindical no cabe la posibilidad de que existan otros órganos de
representación de los trabajadores con este poder.

Desde la reforma de la representatividad sindical en el año 2008, los
sindicatos no reconocidos como representativos en una empresa pueden
nombrar un "representante del sindicato” (Représentant de la section
syndicale, RSS; Código del Trabajo, artículos L2142-1-1 a L2142-1-4) que
tiene derechos similares a un delegado sindical, excepto a negociar los
convenios colectivos.

Comité de Empresa

El comité de empresa es una entidad legal, que, como órgano colegiado,
se compone de miembros elegidos por los trabajadores, los representantes
de la dirección de la empresa y los representantes designados por los
sindicatos.

Los comités de empresa pueden constituirse en empresas del sector
privado con más de 50 empleados. Pueden formarse ya sea a nivel de
empresa (comité d'entreprise - Código del Trabajo, artículo L2321-1) o a
nivel de centro de trabajo (comité d'établissement).

En una empresa multi-establecimiento, es frecuente formar un comité de
empresa central (Comité d'entreprise central, CCE, Código del Trabajo
artículo L2327-1 a L2327-14). En los grupos empresariales cabe la
posibilidad de crear un comité de empresa conjunto comité de groupe,
Código de Trabajo, los artículos L2331-1 a L2335-1), que goza de derechos
similares a los de los comités de empresa ordinaria. Asimismo, las
empresas multinacionales con suficiente nivel de operaciones en varios
países europeos puede crear un Comité de Empresa Europeo (Comité
d'entreprise européen; Código del Trabajo, artículos L2341-1 a L2346-1) el
cual se puede fusionar con comité a nivel de grupo si los representantes de
los empleados están de acuerdo.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

Los comités tienen derecho a recibir información de los empleadores
sobre temas como los aspectos económicos y sociales de la empresa y
las nuevas tecnologías.

También responden a las consultas formales por los empleadores en temas
como los despidos y la formación profesional (sin poder formal de
negociación), y son responsables de la gestión de las actividades sociales y
culturales, para las que tienen un presupuesto (0,2% de la nómina anual de
la empresa) (Código del Trabajo, los artículos L2323-1 a L2323-5)

Si la empresa tiene menos de 200 trabajadores, previa consulta con los
representantes del personal, se permite la creación de un solo órgano de
representación de los empleados conocido como “Delegación única de
personal” (Delegación única du personal, DUP; Código del Trabajo, artículo
L2326-1 a L2326-3). Esto no pretende sustituir el comité de empresa, sino
aunar el comité de empresa del centro de trabajo y los delegados de
personal en un mismo órgano que realice las funciones de ambos.

Este es el resumen del conjunto de tipologías de comités de empresa
existentes.

Comité de salud y seguridad

En el sector privado, existe un comité específico que trata los problemas de
salud y seguridad (Comité d'Higiene, de Santé et des Conditions de Travail,

CHSCT, Código del Trabajo, artículos L4611-1 a L4611-7). Estos han de
establecerse en centros de trabajo con más de 50 empleados
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Tipos de comité de empresa existente 

Nivel Denominación

Compañía Comité de Empresa

Centro de trabajo
Comité de Establecimiento – Centro de 

Trabajo

Multi-centro de trabajo Comité de Empresa Central

Grupo de empresas Comité de Empresa Conjunto

Multinacional europeo Comité de Empresa Europeo

Pequeñas empresas Delegación Única de Personal



4. Órganos y mecanismos de representación y participación

Delegados de los trabajadores

Los delegados de los trabajadores (délégués du personnel, Código del

Trabajo, artículo L2311-1), no confundir con los delegados sindicales, deben
ser elegidos por todos los trabajadores en todos los centros de trabajo con

más de 10 empleados. Estos son responsables de presentar a la dirección
las posibles quejas individuales y colectivas de los empleados y garantizar la

aplicación de la legislación y los convenios colectivos (Código del Trabajo,
artículos L2313-1 a L2313-12). Las compañías con menos de 11 empleados

no tienen obligación legal de crear un órgano de información y consulta o
de celebrar elecciones de representación laboral.

Comités Técnicos

En el sector público también existen órganos de información y consulta,

aunque su organización es diferente a la del sector privado. Los principales
órganos consultivos dentro de los servicios públicos son los comités

técnicos que se pueden crear en cuatro niveles:

• Comité técnico ministerial (comités techniques ministériels)

• Comités técnicos de proximidad (comités techniques de proximité)

• Comités técnicos comunes o individuales (Comités techniques

uniques, Comités techniques communs)

• Comités técnicos específicos (comités techniques spéciaux)
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

El comité técnico tiene diferentes competencias en función de la división de
la función pública a la que pertenece, ya sea de la administración pública
estatal, los hospitales públicos o gobierno local.

• Dentro de la administración pública estatal (Fonction publique de
l'État), el comité técnico es responsable de las reclamaciones individuales
y colectivas, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo (para
las que también hay un comité ad hoc de salud y seguridad).

• A nivel de gobierno local (Fonction publique territorial), el comité
técnico es competente en condiciones de trabajo y salud y seguridad, ya
que no existe un comité de salud y seguridad específico.

• En el sector hospitalario público (Fonction publique hospitalière), las
competencias se reparten entre dos tipos de cuerpos: los comités
técnicos del centro de trabajo "(comités techniques d'établissement),
responsables de las reclamaciones individuales y colectivas y la
organización del trabajo; y el comité de salud y seguridad, que abarca
tanto las condiciones de trabajo como las cuestiones de salud y
seguridad.

Estos cuerpos están regulados principalmente por la ley, aunque hay
espacio para la regulación a través de la negociación colectiva.

A continuación se incorpora una tabla resumen que recoge los principales
órganos de representación.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

b) Participación

Francia cuenta con un importante sistema de representación del empleado.

La legislación reconoce la obligación de tener representantes de los
trabajadores a nivel de junta directiva a una serie de empresas. Hasta
2013 se requería la representación de los trabajadores a nivel de órganos
administrativos en empresas públicas, por lo que esta rara vez tenía lugar
en el ámbito privado. Sin embargo, la nueva ley de 2013 hace extensiva esta
exigencia a un mayor número de empresas, pasando a ser de carácter
obligatorio para aquellas empresas con 10.000 o más empleados a nivel
mundial o más de 5.000 en Francia. El número de representantes será de 1
o 2, si hay más de 12 miembros en el consejo.

El método para escoger a estos representantes es decidido por la junta de
accionistas. Siendo posible elegir entre:

• Elecciones

• Nombramiento por el comité de empresa

• Nombramiento por el sindicato más representativo

En el caso de empresas públicas, los representantes de los trabajadores
ocupan un tercio de los asientos en los órganos de dirección, y son en todo
caso elegidos por los trabajadores, a propuesta de los sindicatos u otros
representantes de los intereses de los empleados.

Por otro lado, Francia también presenta una larga tradición de
participación financiera de sus trabajadores. De hecho, Francia es uno de
los líderes y pioneros en los planes de participación financiera en Europa.

En la actualidad existe un elevado número de reglamentos que rigen este
reparto de las beneficios a los empleados. Las dos normas básicas a este
respecto fueron las leyes de apoyo a la participación financiera de 1993 y
1994. En ellas se sientan los pilares del sistema:

• Derecho a una participación voluntaria en los beneficios de la empresa.

• Diseño de planes de ahorro de la compañía para la recompra de las
acciones emitidas a los empleados.
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5. Condiciones laborales

a) Estabilidad del trabajo

El mercado laboral francés destaca por su tradicional dualismo en la
modalidad de contratación, diferenciando fundamentalmente entre
contratos indefinidos (DDI) o temporales (CDI).

En Francia, el 88% de los empleados (excluidos los trabajadores
temporales) tienen contratos permanentes (CDI) y el 12% en contratos de
duración determinada (DDC) en 2017. Esta proporción de contratos de
duración determinada en el empleo asalariado aumentó
considerablemente entre 1982 y 2002 , entonces más moderadamente.

En la contratación de contratos a plazo fijo y a plazo indefinido, la
proporción de contratos a plazo fijo se ha incrementado significativamente
en los últimos veinticinco años, especialmente desde la década de 2000,
pasando de 76% en 1993 a 87% en 2017. Este cambio estructural en los
movimientos el mercado laboral está acompañada por un fuerte aumento
en los contratos a muy corto plazo; En 2017, el 30% de los contratos de
duración determinada solo duran un día.

El fenómeno está particularmente marcado en ciertos sectores de actividad,
como la vivienda medico-social, la audiovisual o la restauración. Es menos
pronunciado en la industria y la construcción, donde el empleo temporal es
lo primero y más importante.

En 2017, el 40% de los empleados tiene un contrato de menos de un mes
en un trimestre determinado, según datos del Ministerio de trabajo.

Otro aspecto característico del mercado laboral francés son las
complejidades que se presentan en los despidos colectivos y las
regularizaciones de plantillas. Estos procesos se convierten a menudo en
un conflicto largo, complejo y costoso. Se identifica una insuficiencia en las
herramientas en poder del Estado para poner fin y/o agilizar estos
procesos, a la vez que se garantiza la protección y el bienestar de los
empleados.

Por otro lado, en cuanto al número de trabajadores a tiempo parcial,
Francia se sitúa en la media Europea, entorno al 19%, no encontrándose
ningún rasgo reseñable a este respecto.
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5. Condiciones laborales

b) Salarios y productividad

Con un salario anual bruto medio de 38.045 € en 2017, por debajo de
países como Alemania, Bélgica o Finlandia , según datos del INSEE.

Fuente. Eurostat

A pesar de la crisis económica y el alto nivel de desempleo, los salarios
reales de estos últimos años han aumentado en Francia por encima de la
tasa de inflación. El incremento medio de los salarios acordados
colectivamente (salaire mensuel de base, SMB) se incrementó de 9,76 €
euros en 2017, a 9,88 € euros la hora en 2018.

En cuanto a la brecha de género en la remuneración de los empleados, esta
cuestión se ha convertido en un tema de negociación obligatoria para las
empresas con más de 50 empleados. De no cumplirse la debida igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres, se contempla una sanción
económica de hasta el 1% del importe total de la nómina del perjudicado.
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6. Conflictividad

Francia es un país proclive a los conflictos laborales. La huelga es un
derecho individual fundamental, garantizado por la Constitución y regulado
por el Estado.

a) Estadísticas de conflictos colectivos

En 2016, el 1.7% de las empresas con 10 o más empleados en el sector
comercial (excluyendo la agricultura) informaron haber experimentado uno
o más paros laborales, un aumento en comparación con 2015. Estas
empresas emplean al 26% de los empleados en el campo. La cantidad de
días individuales no trabajados por cada 1.000 empleados casi se duplicó
de 2015 a 2016, de 69 a 131 días. Este aumento es tanto más significativo
ya que se produce después de cinco años de estabilidad relativa en el
número de JINT.

El año 2016 está marcado, a nivel interprofesional, por los movimientos
sociales contra la ley del 8 de agosto de 2016, conocido como el "derecho
laboral". Estas movilizaciones representan la primera razón para el paro
colectivo del trabajo, citada por el 41% de las empresas que se declararon
en huelga en 2016, mientras que las remuneraciones son la razón más
frecuente.

Las huelgas son un más frecuentes que en 2015 en empresas de la
industria, construcción y servicios, pero no en empresas comerciales. Por
otro lado, en todos los sectores, son mucho más intensos en 2016 que en
2015. En particular en el comercio, la proporción de empresas de
transporte y almacenamiento que se declararon en huelga es la misma en
2015 y 2016, pero el número de días no trabajados para huelga por cada
1.000 empleados es 2.6 veces mayor, según datos del ministerio de
trabajo.

b) Medios de resolución de conflictos

La legislación sobre huelgas y resolución de conflictos es escasa. Los pocos
procedimientos que existen para la resolución de conflictos se emplean
muy rara vez en la práctica. Por ello, no se desarrollarán los distintos
medios de resolución de conflictos.
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7. Protección social

El sistema de Seguridad Social francés tiene cinco regímenes principales:

• El régimen general, que cubre la mayoría de los empleados y otras
categorías (estudiantes, beneficiarios de determinadas prestaciones,
residentes) que, con los años, se han unido al mismo.

• Los planes de cotización especiales, algunos de los cuales cubren
todos los riesgos y otros que cubren solamente el seguro de jubilación

• El régimen agrícola, que cubre todos los riesgos, y se organiza en dos
corrientes separadas: los agricultores y trabajadores agrícolas

• El régimen para trabajadores por cuenta propia: incluye tres planes
de pensiones de jubilación independientes (trabajadores artesanos,
comerciantes y fabricantes, y profesionales) y un seguro de enfermedad.

• Los sistemas de protección contra el desempleo y los planes de
pensiones complementarios obligatorios.

El propio régimen general se divide en cuatro coberturas sociales:

1. Enfermedad, maternidad, invalidez y muerte

2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

3. Pensión de jubilación

4. La rama familiar

a) Pensión de jubilación

Todos los trabajadores acogidos a alguno de los cinco regímenes anteriores
y, que por tanto cotizan al sistema de protección social francés, pueden
percibir una pensión de jubilación.

Para obtener una pensión completa se ha de haber cotizado a este
concepto un período mínimo y cumplir un requisito de edad.

En cuanto la importe de la pensión, este se calcula en función de tres
factores: la media del salario percibido (de los 25 años con los mayores
ingresos), el histórico de contribuciones y la edad de jubilación. Existe un
máximo legal en el montante de la pensión de jubilación pública.
Igualmente, cuando en el beneficiario cumple la edad de jubilación y el
número de años de cotización, adquiere el derecho a percibir una pensión
mínima.
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7. Protección social

Los sistemas complementarios de pensiones de jubilación, tienen las
mismas reglas de aplicación, con la excepción de que no se requiere un
periodo mínimo de cotización previo. El derecho a cobrar este tipo de
pensión se inicia tan pronto como las cotizaciones pagadas son suficientes
para garantizar la aprobación de un seguro de por lo menos un trimestre.

b) Seguro de enfermedad

Todo trabajador tiene derecho a una indemnización diaria durante un
período de incapacidad laboral por enfermedad a partir del cuarto día
de ausencia del trabajo. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo
también pueden reclamar una indemnización diaria por este concepto.
Incluso aunque se pierda la cobertura social derivada del trabajo, el
derecho a las prestaciones en metálico del seguro de enfermedad se
mantendrá durante un período de un año, siempre el beneficiario que no
esté cubierto por otro régimen obligatorio.

La cuantía de esta prestación se corresponde con un porcentaje del salario
(50% o 66,66% en caso de familia numerosa), limitado por una tope
máximo.

c) Seguro de Desempleo

Para poder ser beneficiario de la prestación por desempleo se deben
cumplir las siguientes condiciones:

• Convertirse en desempleado por causas ajenas a la propia persona

• Estar registrado como demandante de empleo y acordar un plan
personalizado de integración en el mercado laboral

• Realizar una búsqueda continua de empleo

• Estar saludable para el trabajo

• No cumplir con las condiciones para recibir una pensión
completa

• Probar que se ha estado asegurado bajo el régimen de seguro de
desempleo durante al menos cuatro de los últimos 28 meses (36
meses si se es mayor de 50 años).

En lo que respecta a la cuantía de la prestación, esta se compone de una
parte fija y una parte variable que no puede ser inferior al 57,4% del salario
de referencia ni superior al 75%.

La duración del periodo de pago de la prestación es de un máximo de 24
meses (36 meses si el beneficiario tiene 50 años o más) y depende del
período previo de cotización.
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8. Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

Es responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y protección de la salud mental y física de los
empleados. Para ello, existen diversos órganos de actuación en este
ámbito.

Como se ha mencionado con anterioridad, el Comité de Salud y Seguridad
(le Comité D'higiene, de Sécurité et des Conditions de Travail - CHSCT) es el
canal fundamental que permite la participación de los empleados en esta
área. Este comité debe ser consultado sobre una amplia gama de temas, y
en ciertas circunstancias, también tiene el derecho de recurrir a un experto
externo, a cargo del empleador.

En los lugares de trabajo más pequeños (menos de 50 empleados) este
papel es asumido por los delegados de los trabajadores.

El papel del Comité de Salud y Seguridad es contribuir al bienestar físico y
mental de los empleados en el lugar de trabajo.

Sus funciones específicas son:

• Analizar las condiciones de trabajo y riesgos laborales que enfrentan los
empleados (en particular las mujeres embarazadas)

• Contribuir a la prevención de riesgos laborales

• Realizar inspecciones del lugar de trabajo

• Proponer medidas para prevenir la intimidación y el acoso sexual

• Realizar investigaciones acerca de los accidentes y enfermedades
profesionales o riesgos graves e inminentes

De manera adicional, este órgano debe ser informado por el empleador
sobre:

• Cualquier visita por parte de la inspección del trabajo

• Las acciones llevadas a cabo y el plan anual para reducir los riesgos y
mejorar las condiciones de trabajo.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

a) Contextualización económico laboral

Alemania, cuenta a 2017, con más 82 millones de habitantes, siendo el país
más poblados dentro de la Unión Europea (casi el doble de habitantes de
España), lo que supone alrededor del 16% del total.

Además Alemania es considerado como el motor económico de la Unión
con un PIB que supera los 3.000 millones de euros en 2017. Cuenta, con
una renta per cápita un 23% superior a la media comunitaria (según datos
de 2017 del Eurostat), y una tasa de paro del 3,4% según datos de 2018 del
Instituto de Estadística de Alemania.

Su pertenencia a la zona euro hace que su moneda sea precisamente el
euro y, fruto de esa situación de liderazgo en la economía comunitaria, goza
de una notable influencia en las decisiones del Banco Central Europeo
relativas a las políticas monetarias de la Unión.

El mercado laboral alemán se caracteriza por aunar, por un lado,
flexibilidad en el empleo y, por otro lado, un elevado nivel de protección
social. Esta combinación ha permitido que en los últimos años de crisis
económica, se hayan mantenido las tasas de desempleo, principalmente
por la adición a esa fórmula de un factor clave: la retención de la mano de
obra cualificada.

En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de actividad se sitúa en un 78,2 %,
similar a la media europea.

Por otro lado, el gasto público de Alemania es uno de los más bajos de la
Unión Europea, alcanzando un 44% del PIB. Este hecho ha ayudado a
controlar su déficit presupuestario (0,6% del PIB) y a reducir su deuda
pública un 6% en 5 años (hasta situarse en el 74,7% del PIB).

En relación a los costes salariales Alemania, se sitúa por encima de la media
de la UE (26,76 €) y de la zona euro (30.33 €), alcanzando los 34,09 € por
hora en 2017, según datos de eurostat.

El salario mínimo en Alemania
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dato Año Fuente

Demografía Población 82,576 2017 Destatis

Indicadores 
Macroeconómicos

Renta per cápita (GDP in 
PPS Indice)

123% 2017 Eurostat

Crecimiento PIB 2,20% 2017 Destatis

Inflación 1,80% 2017 Destatis 

Tasa de paro 3,40% 2018 Destatis 

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-65 años)

43.252.000 2017 Destatis 

Número de ocupados 41.708 2018 Destatis

Tasa de actividad 78.20% 2017 OECD 

Tasa de ocupación 79,00% 2017 Destatis

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

1,29% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

27,26% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

71,46% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
públicos

11,00% 2017 Destatis 

Salario bruto anual 30.170,000 € 2017 Destatis 

Coste laboral por hora 34,09 € 2017 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 17,00% 2016 OCDE
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

b) Hitos de la evolución del modelos de relaciones laborales

La historia de las relaciones laborales alemanas tiene como punto clave
de origen, la aparición de los consejos de factorías (en el ámbito de las
empresas industriales, especialmente del carbón, el hierro y el acero), que a
lo largo de su evolución histórica han devenido en los actuales comités de
empresa (“Betriebsrat”).

Fue en 1920, que una ley generaliza la constitución de comités de
empresa en centros de trabajo y empresas de más de veinte trabajadores.
Se concibió este comité un órgano representativo y colegiado de los
trabajadores en el ámbito de la empresa o del centro de trabajo para
defender sus intereses.

Tras ese inicio del proceso de evolución de la economía alemana, y por
ende de su modelo de relaciones laborales, en 1949, se aprueba la Ley
Fundamental (Verfassung) que goza de rango constitucional. Esta norma,
de carácter liberal, reconoce en su artículo 9 el derecho “a formar
asociaciones empresariales y sindicales” y a que éstas trabajen “por la
mejora de las condiciones de trabajo y de la economía”. Por tanto, si
bien esta norma no recoge preceptos concretos relacionados con el ámbito
laboral, sienta las bases jurídicas para el desarrollo del modelo de
relaciones laborales alemán.

El marco legal vigente en materia de relaciones laborales en Alemania se
caracteriza por la descentralización (siendo competencia de un
importante número de länder – asimilable al concepto de Comunidad
Autónoma), por las numerosas normas reguladores de los distintos ámbitos
de las relaciones laborales y por el protagonismo que tienen las fuerzas
sociales en su configuración y resolución de conflictos.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

En definitiva, el marco normativo alemán se encuentra amparado por la
Constitución (en su caso, Ley Fundamental) y regulado de forma extensa,
por un lado, por normas jurídicas relativas a aspectos muy concretos del
sistema y, por otro lado, por convenios colectivos.

En esta línea, en 1949 entró en vigor la primera ley reguladora de la
negociación colectiva (Tarifvertragsgesetz). Dicha norma estableció un
conjunto de principios generales que todavía cuentan con aplicación
práctica y plena vigencia en el ordenamiento jurídico actual.

Esta ley recoge, como primer aspecto clave, el alcance de los convenios
colectivos, con una distinción clara entre el sector privado y el público.
En el primero la negociación tiene lugar de forma predominante a nivel
regional (ámbito de los länder) y por sector industrial, mientras que en el
segundo la negociación es de ámbito estatal.

En este contexto, los convenios de empresa son excepciones que tienen
lugar únicamente en determinadas empresas que su tamaño o por el
sector en el que operan (ejemplos de ello son Volkswagen o las empresas
de la industria petrolera).

Desde entonces y hasta nuestros días la vigencia e importancia de los
convenios colectivos ha ido aumentando paulatinamente, hasta afectar, al
aproximadamente 59% de los trabajadores del país. En el proceso de
negociación previo a la firma de éstos están presentes las organizaciones
empresariales y los sindicatos más representativos.

De forma simultánea a la promulgación de la Ley Fundamental, que sienta
las bases de un modelo político y social liberal, en la década de los 1950
se produjo el denominado milagro económico alemán.

Esta reforma del sistema económico vino de la mano de la fijación de
límites al gasto público, el control del déficit, la supresión de restricciones al
ejercicio de los derechos económicos de los ciudadanos y la creación de
una nueva moneda. De esta forma, la libertad económica convierte al
trabajo y a la inversión en actividades rentables y permite una rápida
recuperación de la economía de Alemania Occidental. De esta forma, se
produjeron resultados muy positivos (en términos económicos y de avance
social), de ahí el término de milagro económico.

A medida que avanza la recuperación económica, se va sucediendo la
aprobación de normas en el ámbito laboral que perfilan el modelo de
relaciones laborales alemán.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

En 1963 se crea el Consejo de Asesores Económicos (Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), destinado a lograr
una concertación social tripartita (Administración Pública, organizaciones
empresariales y sindicatos) que facilite la consecución de los objetivos
macroeconómicos marcados, a saber: el pleno empleo, la estabilidad de
precios y de la balanza de pagos y el crecimiento. Este órgano, que todavía
existe y tiene relevancia en la actualidad, denominándose el “consejo de
los cinco sabios”, asesora al Gobierno Federal en su política económica.

A la vez que continúa el desarrollo del sistema económico alemán, juega un
papel importante el proceso de unificación alemana con el Pacto de
Solidaridad, firmado en marzo de 1993, orientado a favorecer que la
antigua República Democrática pudiera avanzar y alcanzar el ritmo de
Alemania Occidental.

De esta forma, la región oriental recibe una importante inyección de capital.
Fruto de esta solidaridad de la Alemania occidental, el nivel de vida de los
trabajadores experimentó un avance notable. Una de las claves de este
exitoso proceso de transición hacia la unificación alemana estuvo en el
papel de los actores de las relaciones laborales (el ya citado tripartito
formado por el Estado, los empresarios y los trabajadores), ya que el
consenso social facilitó el desarrollo de la Alemania Oriental y su adaptación
al modelo de la parte occidental del país.

Desde entonces y hasta nuestros días perdura un sistema económico muy
desarrollado, donde el modelo de relaciones laborales constituye un pilar
fundamental y se asienta en dos ejes:

Unas normas que fijan el marco y que actúan de límite mínimo.

La autonomía para el desarrollo de la negociación colectiva entre
los agentes sociales, que tiene una gran presencia e importancia
en el esquema socio-laboral del país.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

c) Principales magnitudes del modelo de relaciones laborales

Una de las características fundamentales del modelo radica en el diseño del
proceso de negociación colectiva, cuya configuración descentralizada le
otorga un alcance regional y por sectores. Su tasa de cobertura
(porcentaje de trabajadores cuyas condiciones laborales se fijan a través de
un convenio colectivo) es 3 puntos inferior a la media de la Unión Europea,
situándose alrededor del 59%. El sector de la industria es dónde juega un
papel más importante.

Una de las características principales del modelo alemán es su
descentralización: en el sector privado, la negociación colectiva se produce
de forma mayoritaria a nivel regional y por sector industrial. No obstante,
existe una excepción a este principio general, de forma que existen
convenios de empresa en determinadas empresas debido a su tamaño o a
su sector (como Volkswagen o las empresas del sector petrolero), aunque
es minoritario. En determinadas categorías de empleados del sector
público, sin embargo, el alcance es a nivel estatal.

Por otro lado, Alemania cuenta con una densidad sindical del 17%, por
debajo a la media de los Estados Miembro de la Unión Europea.

En cuanto a la representación de los trabajadores en la empresa, existe
obligación de la constitución de un comité en todas aquellas empresas
que cuentan con más de cinco trabajadores, cuya función principal es
cooperar con el empresario para la obtención de mejoras para los
trabajadores y para la empresa.

Por último en relación a la estructura general de los órganos de dirección
de las empresas alemanas, generalmente estas tienen carácter dualista, lo
que significa que cuentan con dos órganos de dirección, uno destinado a la
gestión ordinaria de la compañía y el otro orientado a las decisiones
estratégicas.
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Resumen de Indicadores de relaciones laborales en Alemania

Modelo A Modelo B Modelo C

Tasa de cobertura de la negociación 

colectiva
0%-50% 51%-75% 76%-100%

Alcance de la negociación colectiva Empresa Sectorial Estatal

Densidad sindical 0%-25% 26%-50% 51%-100%

Representación de los trabajadores
Comité de 

empresa
Sindicato

Representación en los órganos de 

dirección
Sí: cotizada Sí: no cotizada No

Estructura de los órganos de 

dirección
Monista Dualista
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

a) Estado

La Administración Pública alemana juega un doble papel en el sistema de
relaciones laborales del país. En primer lugar, y a pesar de la consagración
del principio de autonomía de la voluntad de las partes a la hora de pactar
convenios colectivos, tanto el Gobierno Federal como los Länder tienen
competencia en materia laboral, especialmente de inspección de trabajo.
Pero el papel fundamental del Estado en este ámbito lo constituye su
condición de empleador. Con un total de, aproximadamente, 4.000.000
funcionarios, tiene divididos a sus trabajadores en tres categorías:
Angestellte (personal laboral de “cuello blanco”), Arbeiter (personal laboral
de “cuello azul”) y Beamte (funcionarios).

Así como las dos primeras tipologías sí que cuentan con una relación de
tipo laboral con la Administración Pública para la que trabajan, los
miembros de la categoría Beamte (funcionarios) tienen una relación de
servicio regulada por derecho administrativo y no derecho laboral. Estos
suponen el 40% del total de los trabajadores públicos y gozan de especial
interés debido a que la regulación de sus condiciones se produce ley (no
por convenio colectivo) y no tienen derecho a la huelga.

En cambio, los empleados de las categorías Angestellte y Arbeiter (personal
laboral) sí que cuentan con los mismos derechos de asociación, recogidos
en el artículo 9 de la Ley Fundamental de Bonn, que los trabajadores del
sector privado.

En el sector público también existe la negociación colectiva para los
Angestellte y Arbeiter (personal laboral), distinguiendo el ámbito de la
Administración Pública (local, regional y federal). Como ocurre en el sector
privado, las dos partes competentes para la negociación colectiva son las
organizaciones de empleadores públicos y los sindicatos.

Entre las asociaciones sindicales de trabajadores del sector público destaca
el Sindicato Público, Transportes y Comunicaciones (ÖTV),
perteneciente a la Federación de Sindicatos Alemanes (DGB), que cuenta
con más de 2.100.000 afiliados; y la Federación Alemana de Funcionarios
(DBB), que cuenta con alrededor de 1.000.000 afilados.

En la otra parte de la negociación se sitúan dos organizaciones de
empleadores públicos: la Federación de Asociaciones de los Gobiernos
Locales (VKA) y la Asociación de los Gobiernos Regionales (TDL). En el
ámbito federal no existe una organización de empleadores, sino que es el
Ministerio del Interior quien asume el papel de parte en la negociación
colectiva.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

b) Asociaciones empresariales

Existe un alto grado de representación empresarial debido a la
configuración de la regulación laboral alemana, donde los convenios supra-
empresariales (de carácter regional y por sector industrial) tienen una vital
importancia. En este sentido, las asociaciones empresariales se organizan
de igual modo que los sindicatos: fundamentalmente por sectores y
regiones.

A nivel federal, existen grandes confederaciones empresariales que
agrupan a organizaciones empresariales de cada uno o de varios sectores
productivos del Estado.

En el ámbito regional, las organizaciones empresariales de ámbito no
federal tienen competencia en la elaboración de estrategias de actuación y
en la negociación de convenios salariales y de condiciones específicas de
trabajo.

La estructura interna de las grandes confederaciones empresariales se
asienta sobre dos órganos, con funciones distintas:

La organización empresarial más importante a nivel estatal es la
Confederación de Organizaciones Empresariales Alemanas (BDA). En
ella están integradas el 80% de las empresas afiliadas a una organización
empresarial, formando parte de la misma:

• Una cuarentena de organizaciones (cada una de un sector distinto). A su
vez, éstas están integradas por otras tantas organizaciones regionales.

• Una docena de organizaciones multisector, también compuestas por
organizaciones regionales.
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Órgano Función

Comité de negociación 

colectiva

Elaboración de la política común a seguir por los 

miembros de la organización empresarial para 

hacer a los distintos procesos de negociación 

colectiva

Consejo ejecutivo

Decisión sobre la obligatoriedad de aplicación de la 

política diseñada por el Comité de negociación 

colectiva
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Dentro de la BDA, la organización con mayor peso y relevancia es la
Federación de las Asociaciones de Empresarios del Sector Metalúrgico
(Gesamtmetall), que representa alrededor de 8.300 empresas (divididas en
13 organizaciones regionales) de los sectores del automóvil, la maquinaria y
la electrónica. Los convenios de este sector tienen alcance sobre más de
4.000.000 de trabajadores.

De forma similar a la operativa de los sindicatos, la BDA no participa
directamente en la negociación colectiva, sino que lo hacen las
organizaciones sectoriales que la integran. En consecuencia, el papel de la
BDA resulta más institucional y de coordinación, fundamentalmente en
la defensa de los intereses de los empresarios (ante el Gobierno federal, las
organizaciones internacionales…). Es frecuente su interlocución con el
Gobierno Federal con el objetivo de que éste plasme en sus políticas la
respuesta a las necesidades de sus afiliados.

Además de la BDA, existen otras dos confederaciones empresariales de
relevancia:

• La Federación de la Industria Alemana (BDI), que representa los
intereses del sector industrial alemán, Actualmente, la integran 35
organizaciones, desde el sector automovilístico hasta la industria
azucarera, para las que la BDI realiza las funciones de portavoz y
de proveedor de servicios.

• La Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Sistemas (AEM),
en un sector en que cuenta con más de 2.500 empresas afiliadas.

c) Cámara de industria y comercio

Además de las organizaciones empresariales, destaca también otra vía a
través de la que los empresarios también defienden sus intereses, con un
perfil regional y marcadamente institucional. Este sistema lo componen las
Cámaras de Industria y Comercio, cuyo fin fundamental consiste en
trabajar en temas económicos a nivel regional y municipal colaborando con
las empresas de su sector y zona geográfica.

Ofrecen asesoramiento y apoyo integral a las empresas y emiten
documentos e informes que les sirvan de apoyo para la toma de decisiones.
Además, cuentan con un papel clave en el sistema de formación profesional
dual, que se explica a continuación.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Formación profesional dual

Dentro de las funciones de las organizaciones empresariales y de las
Cámaras de Industria y Comercio, es destacable la formación profesional
dual, ya que en ella la empresa goza de un papel fundamental. Esta
formación adquiere su condición de dual al combinar formación práctica y
enseñanza de la escuela profesional.

Este tipo de formación responde a los intereses de tres agentes:

Los jóvenes, que buscan formarse para poder entrar en el
mercado laboral.

Las empresas, que buscan obtener aprendices para formarles y
en el futuro contar con ellos como mano de obra cualificada, en el
marco de un país con marcado perfil industrial.

El Estado, que busca fortalecer el sistema educativo y de
formación, incorporar a los jóvenes en el mercado laboral y
satisfacer las necesidades de mano de obra cualificada del tejido
empresarial.

La empresa y el aprendiz/ empleado un contrato de formación, que es
expedido y registrado por las Cámaras de Industria y Comercio. Esta
relación entre las empresas y los jóvenes tiene un periodo de duración de
entre dos y tres años y medio, aunando:

A) Formación empresarial (70%), de acuerdo a los estándares
empresariales mínimos definidos en el Reglamento de Formación.

B) Enseñanza en la escuela profesional (30%), que incluye:

o Estándares de formación de las escuelas profesionales (20%).

o Programas de enseñanzas escolares de asignaturas de formación
general (10%).

El contrato de formación finaliza con la realización por parte de los jóvenes
de exámenes finales independientes y la expedición de un certificado
de formación. Todo el proceso de examinación y de gestión de títulos es
llevado a cabo por las Cámaras de Industria y Comercio, que otorga
carácter oficial a todos los programas de formación profesional dual que
organiza. Además, en caso de controversia entre la empresa y el empleado
en formación, es esta entidad la que actúa como órgano de mediación.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Tras la expedición de dicho certificado, comienza su carrera profesional y
la incorporación al mundo laboral (o en la misma empresa o en otra).
Asimismo, existe la opción de continuar la formación y el
perfeccionamiento en todo el territorio federal.

Por último, es destacable que es el Estado quien financia, supervisa y
controla el sistema de escuelas profesionales. Además, el Gobierno Federal
tiene la responsabilidad de desarrollar los estándares de formación y de
establecer políticas de inclusión de jóvenes con discapacidad o en situación
de desempleo.

d) Sindicatos

De forma similar a la presencia generalizada de confederaciones y
organizaciones en el ámbito empresarial, existe también un gran número
de asociaciones sindicales.

Las asociaciones sindicales

El papel fundamental de estas organizaciones consiste en participar en la
negociación de los convenios colectivos, en los ámbitos en que éstos se
configuran en Alemania: por sectores y a nivel regional.

Entre los sindicatos más representativos destacan:

1) Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).

La mayor asociación sindical alemana, se divide en ocho sindicatos
agrupados por sectores, de forma que los trabajadores de una empresa y
un sector están afiliados a un único sindicato.

En el ámbito de la negociación colectiva, la competencia para formar parte
en el proceso la tiene cada uno de esos ocho sindicatos, teniendo la DGB
únicamente funciones de organización, información y coordinación
entre todos ellos.

Las organizaciones sindicales enmarcadas en esta Confederación contaban,
según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el 80% de
los convenios firmados en Alemania (en torno a 70.000). Su número total de
afiliados asciende, aproximadamente, a 6.400.0000 trabajadores, lo que
supone un 20% de los trabajadores alemanes por cuenta ajena.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales del país

Además de la DGB, existen otras 40 confederaciones sindicales de ámbito
sectorial. Entre ella destaca especialmente la Confederación Alemana de
Sindicatos (Christlicher Gewerkschaftsbund), que agrupa alrededor de
278.000 afiliados divididos en 16 sindicatos sectoriales. Todos estos
también tienen capacidad para participar en la negociación colectiva, con la
opción de que en algunos sectores sean éstos los responsables, por su
representatividad, de firmar los convenios, en lugar de los sindicatos
tradicionales (englobados en la DGB). Como se recoge en la siguiente tabla,
abarcan un gran elenco de sectores de actividad:

En cuanto a las cifras de implantación de los sindicatos entre los
trabajadores, la tasa de afiliación sindical ha ido reduciéndose
progresivamente hasta situarse en 2017 en el 17%.

e) Empresas/Empresarios

A pesar de que la negociación colectiva tiene lugar a nivel
predominantemente sectorial, existe la opción de alcanzar acuerdos de
empresa (fundamentados en los derechos de cogestión) sobre temas muy
concretos de la empresa y asuntos derivados del citado derecho. No se
trata de las excepciones comentadas en párrafos anteriores (Volkswagen o
la industria petrolera), que son acuerdos de empresa de ámbito global.

Los acuerdos de empresa de carácter general (fuera de las excepciones de
empresas como Volkswagen o de la industria petrolera) gozan de un
carácter subsidiario y subordinado respecto de la negociación
supraempresarial.
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Sindicato Número de afiliados

Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) 6.400.000

Confederación Alemana de Sindicatos Cristianos 278.000

Marburger Bund (Médicos) 108.000

Federación Alemana de Periodistas 40.000

Federación de Licenciados y Directivos de la industria química 28.000

Federación de Profesiones Sanitarias 28.000

Federación de Empleados de Banca 20.000

Federación Alemana de Orquestas 13.200

Organización Independiente de Azafatas 8.700

Asociación Cockpit (Pilotos) 8.200

Federación Alemana de Funcionarios (DBB) 1.000.000
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3. Dialogo social: Negociación colectiva

La negociación colectiva en Alemania se lleva a cabo, fundamentalmente, a
nivel regional y por sector industrial. En función del ámbito, intervienen
distintos actores en la negociación. Asimismo, independientemente del
nivel de negociación, todos los convenios colectivos tienen carácter
vinculante para las partes.

Más allá de la mención constitucional al derecho de empresarios y
trabajadores de configurar el modelo de relaciones laborales de Alemania,
el marco regulatorio básico en este ámbito lo componen las leyes de
cogestión y de comités de empresa. Estas normas, a pesar de que han sido
reformadas en varias ocasiones desde su entrada en vigor, se mantienen
en la actualidad prácticamente en los mismos términos.

Dicha normativa actúa de marco jurídico en donde la negociación colectiva
determina la regulación básica a nivel sectorial o regional, para que
después sea a través de los comités de empresa, el órgano a través del cual
se traten los asuntos cotidianos. A diferencia de lo que sucede en España,
en el derecho alemán los convenios colectivos no tienen eficacia erga
omnes. Los convenios colectivos benefician y obligan únicamente a los
afiliados al sindicato y a los miembros de la asociación empresarial
respectiva. En tal caso, los trabajadores no afiliados acordarán sus
condiciones laborales a través del contrato de trabajo, sin más límite que la
legislación laboral.

Por otro lado, Tribunal Federal de Trabajo, a través de una sentencia de
1968 que sentó jurisprudencia, estableció que los convenios colectivos no
pueden contener cláusulas preferenciales por las que se obligue al
empresario a otorgar prestaciones o conceder derechos, exclusivamente, a
los afiliados a los sindicatos.

Sin embargo, en la práctica, los convenios colectivos se aplican a la mayor
parte de los trabajadores, ya que el contrato individual de trabajo
generalmente se remite a los mismos. En tal caso, el convenio no rige como
norma de aplicación directa, sino como cláusula del contrato individual de
trabajo.

No obstante, la gran flexibilidad del modelo alemán permite la ultra-
actividad y las prácticas de extensión de convenios colectivos. En este
sentido, para poder llevar a la práctica la extensión de la eficacia general de
un convenio, los empresarios que firman el acuerdo han de emplear al
menos al 50% de los trabajadores susceptibles de ser cubiertos y además
ha de proteger el interés público. Asimismo, la eficacia general se obtiene a
través de la declaración administrativa que emiten las autoridades (el
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales o el órgano homólogo de
una región).
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3. Dialogo social: Negociación colectiva

a) Agentes clave en la negociación colectiva

La Ley de Convenios Colectivos de 1949 establece que son partes de un
convenio colectivo exclusivamente las organizaciones empresariales y los
sindicatos. De esta forma, durante todo el periodo de la vigencia del
convenio, ambas partes quedan sometidas al mismo. Este extremo llega a
tal punto que una empresa, aunque ponga fin a su afiliación a una
organización empresarial, no puede abandonar el convenio hasta que
finalice su vigencia.

El ámbito de aplicación fundamental de los mismos en el sector privado es
el regional y por sector industrial. De esta forma, son las organizaciones
empresariales y los sindicatos más representativos de cada sector los que
actúan como parte en las negociaciones.

En relación a las organizaciones empresariales, para que éstos cuenten con
legitimidad para ser parte en el citado proceso de negociación, deben
emplear en sus compañías por lo menos al 50% de los trabajadores que, en
caso de aprobación del convenio, se verían afectados por el mismo.

Los empresarios defienden sus intereses y participan en el proceso de
negociación colectiva a través de dos vías: las confederaciones del campo
de la industria, donde destaca la Confederación de la Industria Alemana
(BDI), y las confederaciones del conjunto de los empleadores, cuyo máximo
exponente es la Unión Federal de las Asociaciones Alemanas de
Empleadores (BDA).

Por otro lado, son los sindicatos los que tienen encomendada por ley la
función de proteger los intereses de los trabajadores a nivel sectorial y
supra-empresarial. En cambio, en el ámbito empresarial, esa labor la tiene
asignada el comité de empresa, en el sector privado, y la junta de personal,
en el sector público.
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3. Dialogo social: Negociación colectiva

a) Agentes clave en la negociación colectiva

Las características principales del proyecto de norma son los siguientes:

En caso de conflicto entre sindicatos mayoritarios y minoritarios en
una misma empresa prevalecerá el convenio de aquel sindicato que
tenga el mayor número de afiliados.

Los sindicatos pequeños tendrán derecho a presentar sus
reivindicaciones y demandas antes de que la patronal negocie con
el sindicato mayoritario.

Para los convenios colectivos existentes desde una fecha concreta
se prevé una normativa que proteja la autonomía colectiva ya
vigente.

Por último, es destacable el papel del Estado en la negociación colectiva. A
pesar de que no cuenta con una influencia oficial en la misma, el Gobierno
Federal sí tiene una incidencia indirecta en el modelo a través de las
evaluaciones, recomendaciones e informes que elabora en relación con la
evolución económica del país. Toda esta información es tenida en cuenta,
fundamentalmente, en la fijación de las escalas salariales.

La excepción a ello se produce cuando, en el sector público, es el Estado el
empleador de los trabajadores (en este caso, de los funcionarios).

En estos supuestos la Administración Pública participa activamente en la
negociación colectiva, ya sea a nivel local, regional (länder) o estatal. En
total, el número de empleados públicos supera los 4.000.000 trabajadores.
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3. Dialogo social: Negociación colectiva

b) Proceso y contenido de la negociación

A partir del marco general establecido en la Ley de Convenios Colectivos de
1949, los dos principios que rigen el proceso de la negociación colectivo,
aplicable a ambas partes, son los siguientes:

• Deber de paz. Supone el deber negativo de no organizar o apoyar
huelgas o cierres patronales y el deber positivo de impedir que sus
empresarios asociados o trabajadores afiliados rompan la paz social.

• Deber de garantía. Supone garantizar la buena conducta de sus
miembros, incluyendo, en caso de incumplimiento, indemnizaciones.

La negociación supra- empresarial goza de una importancia capital en el
modelo alemán de relaciones laborales, otorgando a los convenios la
opción de englobar tres tipos de ámbitos y contenidos:

En un plazo anterior a la finalización de la vigencia de un convenio,
comienza la toma de contacto entre las dos partes para la firma de un
nuevo convenio. La práctica habitual de los sindicatos consiste en elaborar
propuestas fundamentadas en acuerdos anteriores, en la situación
económica a partir de los estudios e informes de organismos oficiales y en
la evolución de los precios. En definitiva, son tres los elementos que
configuran las reivindicaciones sindicales de cara a alcanzar un pacto:

• La equiparación a la tasa prevista de inflación.

• La previsión de crecimiento económico de un sector.

• La redistribución salarial que mitigue la relación entre beneficios y
salarios en favor del trabajador.

96

Alemania

Ámbito Contenido

Acuerdos básicos

• Recogen los aspectos generales de las condiciones laborales de los

trabajadores por cuenta ajena.

• Es decir, establecen el marco común (integrado por los aspectos

fundamentales de su relación laboral con la empresa) a todos los empleados

de un sector concreto.

• Entre otros factores, incluyen la duración de la jornada laboral, las horas

extraordinarias, vacaciones, la fijación de los periodos de prueba…

• Habitualmente cuentan con un periodo de vigencia de varios años

(normalmente, tres o cuatro)

Acuerdos salariales
• Salarios

• Se revisan anualmente

Acuerdos específicos
• Sistemas de clasificación profesional, programas de formación, jubilación

anticipada y planes de pensiones
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3. Dialogo social: Negociación colectiva

Tras la fijación de convenios colectivos sectoriales, es común la existencia,
con una categoría jerárquica inferior, de acuerdos de empresa
(fundamentados en los derechos de cogestión).

Éstos son negociados entre el empresario y el comité de empresa. El
objeto de los mismos radica en concretar aspectos específicos de la
empresa que, por ser muy particulares de la misma, escapan del ámbito de
regulación de un convenio colectivo y algunos aspectos relacionados con
los derechos de información, consulta y cogestión de los representantes de
los trabajadores.

Se debe destacar que aquéllas materias que de acuerdo a la Ley de
Convenios Colectivos de 1949 son propias de los convenios, solo pueden
regularse en los acuerdos de empresa de forma subsidiaria, en los
supuestos en los que no exista mención alguna en los convenios del sector.

La negociación colectiva se produce entre las confederaciones de
empresarios y las organizaciones sindicales más importantes de cada
sector, por lo que no existe un órgano específico en el que el acuerdo tenga
lugar (recogidos en el apartado de agentes del modelo alemán).

Además, tampoco existen mecanismos de interlocución consolidados entre
el Gobierno y los agentes sociales, más allá de las discusiones informales y
mecanismos de consulta que no cuentan con el carácter de diálogo social.

La única institución formalizada en la que las organizaciones empresariales
y las asociaciones sindicales pueden incidir en la política legislativa radica
en las Comisiones Parlamentarias del Bundestag (el órgano federal
supremo legislativo).

A esto se une, como complemento para conocer la opinión sobre la
evaluación de las políticas del Gobierno, el Método Abierto de
Coordinación (MAC). Éste instrumento fomenta que tanto las
organizaciones empresariales como las asociaciones sindicales identifiquen
y definan objetivos comunes, fijen indicadores comunes para la medición
del progreso de estos objetivos y realicen una evaluación y un intercambio
de buenas prácticas. Esta herramienta se extrapoló a la Unión Europea en
el ámbito del empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa.

A pesar de estas dos vías, no existe una mesa de diálogo social
tripartita.

97

Alemania

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIKR-MTRmcgCFQZdFAodTGkIpg&url=http://www.banderas-mundo.es/alemania&psig=AFQjCNFOgofye4zV29QkC18L3JQRIfbBVw&ust=1443526533695831


4. Órganos y mecanismos de representación y participación

a) Órganos de representación y participación de los empleados

La representación y participación de los trabajadores en el ámbito de la
empresa puede llevarse a cabo por dos vías:

El comité de empresa

Este órgano, que tiene su origen en los consejos de factorías nacidos en
1848, ha ido evolucionando y consagrándose desde entonces hasta
alcanzar su regulación básica actual en la Ley del Comité de Empresa de
1952. Esta norma ha experimentado dos reformas importantes, en 1988 y
1989, orientadas a incentivar la participación de los jóvenes y aprendices
y de regular los órganos de participación de los directivos, respectivamente.

Uno de los pilares esenciales de la citada ley consiste en el otorgamiento
del carácter vinculante a los comités de empresa en aquéllas empresas
que cuenten con más de cinco trabajadores (que suponen alrededor del
80% del total de compañías alemanas).

Los miembros de los comités de empresa son elegidos por periodos de
cuatro años y están representados, de forma proporcional, los directivos
(“cuello blanco”) y los trabajadores (“cuello azul”). Todos ellos gozan de
una protección especial por su pertenencia a este órgano, de forma que no
pueden ser despedidos ni durante la vigencia de su mandato ni en el año
siguiente a la terminación del mismo.

La ley que regula esta institución incide especialmente en la labor principal
que se le encomienda al comité de empresa y en garantizar que ésta se
lleva a término de forma efectiva. En este sentido, de cara a lograr su objeto
consistente en cooperar con el empresario para mejorar las condiciones de
los trabajadores y de los resultados de la empresa, estipula la obligación de
que, por un lado, ambas partes se reúnan una vez al mes, y que, por otro
lado, el empresario le haga entrega anualmente de documentación relativa
a funcionamiento y organización de la actividad empresarial.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

Además de estas funciones, los comités de empresa también tienen
asignadas por ley otras tareas, a saber:

• Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios
y acuerdos colectivos.

• Aconsejar al empresario sobre acciones que beneficien a trabajadores
y empresa.

• Promover la integración de las personas con necesidades especiales

Todos esos deberes con los que el empresario cuenta respecto del comité
de empresa se fundamentan en los tres derechos básicos con los que este
órgano cuenta. Dos de ellos son comunes al modelo sindical del resto de
Estados Miembro de la Unión Europea, mientras que el tercero supone una
característica específica del modelo alemán
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Derecho Descripción

Información

La dirección de la empresa tiene la obligación de ofrecer información 

a los comités de empresa sobre la planificación de la plantilla 

(cambios, necesidades…) y sobre aspectos financieros y situación 

económica (planes de inversión, estados financieros…).

Consulta

Los comités de empresa tienen derecho a preguntar, y ser 

respondidos, sobre la organización del trabajo, sobre la selección del 

personal y sobre despidos (tanto individuales como colectivos).

Cogestión

Este derecho es propio del modelo alemán y consiste en que en 

ciertos aspectos de gestión el empresario no puede actuar sin el 

consentimiento del comité.

Los temas sujetos a este derecho comprenden los asuntos sociales 

(duración de la jornada de trabajo, lugar y tiempo de entrega del 

sueldo…), el clima laboral, la organización del trabajo, la movilidad de 

los trabajadores, los despidos colectivos y las reclamaciones 

individuales de los trabajadores.

Además, a través del derecho de cogestión, los representantes de los 

trabajadores forman parte del Consejo de Vigilancia.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

El Consejo de Vigilancia

El segundo mecanismo institucionalizado de participación de los
trabajadores en la empresa lo constituye el Consejo de Vigilancia. El
argumento que se asienta sobre la inclusión de este órgano en la ley es la
búsqueda del legislador alemán de la eficacia en todos los ámbitos
laborales, incluido el empresarial.

Dentro de las sociedades anónimas, la ley reguladora de este tipo societario
otorga un papel relevante a este órgano:

El Consejo de Vigilancia está formado tanto por representantes de los
trabajadores como de los accionistas, gozando todos ellos de los mismos
derechos y obligaciones. El número habitual de miembros es de once. De
los cinco que corresponden a los trabajadores, dos deben ser empleados y
tres pueden ser miembros de asociaciones sindicales ajenos a la empresa.

Este órgano tiene encomendada la función de control sobre la dirección de
la empresa, para lo que tiene derecho a requerir información al Consejo de
Dirección sobre muy diversos temas:

• Políticas generales

• Situación financiera

• Estado del negocio

• Operaciones que afecten a la liquidez
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Derecho Descripción

Junta de Accionistas
Tiene la competencia para aprobar los estados financieros y 

las líneas generales de actuación de la empresa.

Consejo de Dirección 
(Vorstand)

Es el órgano de dirección, encargado de diseñar estrategias y 
políticas y poner en marcha las actuaciones para lograr los 

objetivos marcados.

Consejo de Vigilancia 
(Aufsichtsrat)

Es el responsable de nombrar y cesar a los miembros del 
Consejo de Dirección y supervisar la dirección de la compañía.
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4. Órganos y mecanismos de representación y participación

La regulación legal del Consejo de Vigilancia está dividido en tres leyes, cada
una de ellas destinada a un sector o tipo concreto de empresas:

b) Órganos de los directivos

Además de la presencia de representantes de los trabajadores, también
existe, desde 1989, la posibilidad de que se constituyan órganos de
representación de directivos en aquellas empresas que empleen, por lo
menos, a 10 trabajadores de esta categoría. El fin de estos órganos es
simplemente la defensa de los intereses de los directivos, no participando
en la negociación colectiva.

La legislación alemana otorga la condición de directivo a aquellos
empleados que, bajo su responsabilidad, tengan capacidad para:

• Contratar.

• Despedir.

• Contar con autoridad suficiente para dirigir parte del negocio.

• Tomar decisiones propias en asuntos relevantes.

• Gozar de una posición elevada dentro de la escala salarial.

Los representantes de los directivos cuentan con dos derechos
fundamentales, que son los siguientes:

Derecho de información, que alcanza a contrataciones, extinciones
contractuales, despidos de ejecutivos y criterios de incentivos.

Derecho a investigar y tener acceso a sus registros y datos
personales.
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5. Condiciones laborales

a) Estabilidad del trabajo

De acuerdo a los datos del Instituto de investigación del mercado laboral y
profesional (IAB) de la Agencia Federal de Empleo (BA), existe una tendencia
de consolidación de la división del mercado laboral entre los trabajadores
afiliados al régimen general de la Seguridad Social (contratos de tiempo
completo o parcial) y los que se emplean en min-ijobs.

En 2014 el porcentaje de los primeros era del 70%, con una previsión de
alcanzar en 2015 los 30,61 millones de trabajadores, un hito jamás
alcanzado. Por el contrario, los trabajadores empleados en minijobs
disminuyeron en 2014 en 60.000 (hasta los 5,64 millones), con una
previsión para 2015 de nuevo decreciente (5,48 millones).

En relación a la estabilidad en el empleo, se recoge en el siguiente gráfico el
resumen del tipo de contrato, con la evolución de los últimos años:

Salarios y productividad

El salario bruto medio de Alemania en el año 2017 alcanzó los 30.170 €,
holgadamente por encima de la media de la Unión Europea, situada
alrededor de los 29.000 €. El dato alemán se sitúa en la parte alta del
ranking, solo por detrás de los países nórdicos, Luxemburgo, Holanda y
Bélgica.

En este punto goza de especial interés la medida puesta en marcha en el
2015 de implementar un salario mínimo interprofesional, que hasta
entonces no existía en el mercado laboral alemán.
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5. Condiciones laborales

Salarios y productividad

A través de la aprobación el 3 de julio de 2014 de la “Ley de fortalecimiento
de la autonomía colectiva”, en 2015 se ha introducido un límite mínimo de
8,50 euros por hora. En términos mensuales, dicho salario asciende a 1.440
euros mensuales en 2015, casi el doble que el salario mínimo en España.

En relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres, se mantiene
invariable desde 2017. De media las mujeres cobran un 21% menos que los
hombres según Destatis.

Por último, la productividad (entendida como los euros generados por cada
hora de trabajo) de los trabajadores se sitúa por detrás de Noruega,
Dinamarca e Irlanda, en niveles parecidos a Francia, Bélgica, Holanda y
Suecia (en torno a los 45 €/h).
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6. Conflictividad

Como consecuencia de la articulación del modelo de relaciones laborales
alemán, donde la Ley Fundamental establece solamente el marco
normativo para fomentar la autonomía colectiva, en el ámbito de la
resolución de conflictos colectivos cuentan con primacía los procedimientos
pactados. En definitiva, frente a los procesos establecidos por los comités
de conciliación internos de la empresa y los estatales, se pone en práctica
en primer lugar el pacto entre las partes como solución a un conflicto.

Esta primacía del acuerdo y la autonomía de las partes es una constante en
todos los ámbitos que componen los conflictos colectivos, desde la huelga y
el cierre patronal hasta los servicios mínimos en supuestos de conflictos en
el sector privado. La excepción a este principio general se encuentra en los
procedimientos administrativos para la resolución de conflictos en ciertos
sectores, en atención a su naturaleza y características.

El supuesto más importante de este apartado lo constituye la industria de la
metalurgia. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el empresario y
el comité de empresa, se traslada la resolución del conflicto a la
organización empresarial y al sindicato. Si, de esta forma, tampoco se
alcanza un punto de encuentro, la competencia para su resolución recae en
un comité de arbitraje, designando las dos partes a sus miembros y a un
presidente (éste de mutuo acuerdo), que será independiente. La resolución
de este órgano tiene carácter vinculante.

A partir de este marco general, se observan tres figuras fundamentales en
la configuración de la conflictividad alemana:

• El derecho a la huelga

• Los servicios mínimos

• El cierre patronal

El derecho a la huelga

No existe referencia expresa en la Ley Fundamental de 1949 que
reconozca el derecho a la huelga de los trabajadores, ya que la única
mención a todo los aspectos ligados a las relaciones laborales se limita
a su artículo 9: “derecho de asociación de los grupos profesionales para
la defensa y mejora de las condiciones laborales y económicas”.
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6. Conflictividad

La regulación de la huelga ha venido de la mano de la jurisprudencia y de la
inclusión de cláusulas en los convenios colectivos, y su legitimidad de la
mano de los principios generales del Código Civil. De estas dos fuentes
emanan dos principios que se han consagrado como ejes de la articulación
del derecho a la huelga de los trabajadores:

• Principio de proporcionalidad. Los tribunales han sentado
jurisprudencia dictaminando que la legitimidad de la huelga exige la
existencia de proporcionalidad con la protesta.

Para que se considere legal una huelga, ésta debe ser el último recurso y
debe hacerse de buena fe. Asimismo, debe ser convocada por un sindicato,
siendo necesario el 75% de los votos de sus afiliados. Por último, también el
objeto de la misma debe ceñirse a aspectos susceptibles de a negociación
colectiva (prohibiéndose las huelgas políticas).

• Principio de paz social. Los convenios colectivos incluyen cláusulas de
obligación de paz social durante la vigencia del mismo, e incluso durante
un tiempo a partir de su expiración. De esta forma, la aparición de un
conflicto colectivo solo es posible en casos de inexistencia de un
convenio en vigor.

Las consecuencias que una huelga tiene para los trabajadores consisten en
la suspensión del contrato de trabajo. A diferencia de lo que sucede en
España, el pago del salario correspondiente a la jornada de huelga corre a
cargo de los sindicatos, ascendiendo a las dos terceras partes del salario
habitual del trabajador. Cabe mencionar que dicho salario está exento de
tributación.

Las últimas cifras del Instituto de Investigación Económica y Social (WSI)
que se relacionan con 2015, muestran un año inusualmente activo para la
huelga en Alemania, con el número de días perdidos por huelgas en
general que aumentan a 2 millones, en comparación con 392,000 en 2014.
Esto se atribuye a dos disputas a gran escala: una disputa sobre aumentos
estructurales de salarios para empleados en guarderías, guarderías
infantiles, el servicio de bienestar juvenil y agencias sociales, que
representan 1,5 millones de días perdidos , y en el sector postal sobre la
externalización de entregas de paquetería.

Otras huelgas notables en 2015 incluyeron una huelga de advertencia
generalizada en el sector de redes, el conflicto en la empresa ferroviaria
alemana Deutsche Bahn y las huelgas en la aerolínea Lufthansa contra un
programa de ahorro de costos.

En general, sin embargo, Alemania tiene una reputación de paz industrial,
en comparación con muchos otros Estados miembros de la UE.
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6. Conflictividad

Los servicios mínimos

En los supuestos en que sean los trabajadores del sector público los que
planteen una huelga, tampoco existe regulación específica para esta
materia. Como en el caso de la huelga, esto difiere sobremanera de la
corriente que impera a nivel europeo, donde las legislaciones nacionales de
los Estados Miembro recogen detalladamente la regulación de todos los
aspectos relativos a conflictos colectivos.

Por todo ello, en primer lugar, las reglas a observar son las determinadas
por las partes. Deben acordar quiénes y de qué forma llevarán a cabo las
labores que garanticen la prestación de los servicios públicos
fundamentales hasta el fin del conflicto. Para ello, los sindicatos cuentan
con códigos de conducta propios que deben seguir sus afiliados (es el caso,
por ejemplo, de la DGB).

En caso de que no exista acuerdo entre las partes, éstas deben acudir a los
tribunales. La vasta jurisprudencia en la materia coincide, como el apartado
anterior, en que el criterio fundamental de decisión es el principio de
proporcionalidad. En este caso, debe llevarse a cabo un equilibrio entre la
protesta y la prestación de servicios esenciales, agrupados en tres
categorías:

• Protección del público afectado por los servicios de la empresa en
donde se enmarca el conflicto colectivo.

• Mantenimiento en condiciones de higiene y buena conservación de
las instalaciones de la empresa.

• Realización de tareas cuya no puesta en marcha causara un
perjuicio desproporcionado al empresario o a terceros.

Este régimen general aplicable a los trabajadores del sector público
encuentra una excepción en el funcionariado alemán (denominado
Beamte). Estos empleados tienen prohibido por la legislación el derecho a
la huelga. Su régimen se asemeja al de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en España.
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6. Conflictividad

Los cierres patronales

La última pata que integra la conflictividad hace referencia una práctica
que, a diferencia de la mayoría de los Estados Miembro de la Unión
Europea, encuentra aplicación en Alemania. El motivo por el que los
tribunales (tampoco en este caso existe regulación) amparan el derecho al
cierre patronal viene determinado por la necesidad de dotar de igualdad de
herramientas a ambas partes del conflicto. En Alemania se concibe
jurisprudencialmente este derecho como un instrumento para debilitar a
los sindicatos participantes en una huelga.

El cierre patronal consiste en que la empresa niega a todos los
trabajadores, también a los que quieren trabajar, la posibilidad de prestar
el trabajo y de cobrar el salario correspondiente.

En 1980 el Tribunal Federal estableció los requisitos para dar por buena la
legalidad de los cierres patronales, que son correlativos a las exigencias
estipuladas para dotar a una huelga de legalidad. A saber,

• Su utilización como último recurso, no pudiendo tener como objetivo
destruir a la otra parte. Es decir, exigencia de buena fe.

• Se debe circunscribir a la zona geográfica en la que tenga lugar la huelga.

• Debe predominar el requisito de proporcionalidad con la acción sindical
a la que se oponen.
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7. Protección social

El sistema alemán de Seguridad Social se divide en cinco ramas:

• El seguro de enfermedad

• El seguro de dependencia

• El seguro de pensiones

• El seguro de accidentes

• El seguro de desempleo

Asimismo, además de estas cinco ramas principales, existen otro tipo de
ayudas enmarcadas en la protección social, entre las que las prestaciones
mínimas a favor de los demandantes de empleo y diversas prestaciones
familiares (cuidado de hijos, maternidad…).

La norma general radica en la sujeción de todos los trabajadores a un
seguro público. Sin embargo, existen dos excepciones:

• Un reducido grupo de profesiones, entre las que destacan los
funcionarios, los jueces y los miembros de las Fuerzas Armadas no están
sometidos a este régimen.

• Los empleados con minijobs cuyo salario no supere los 400 euros
mensuales y los empleados con contratos de corta duración que
trabajen menos de 50 días durante el año natural están exentos del
seguro.

La financiación del conjunto de prestaciones sociales que componen el
marco de protección social de los trabajadores alemanes está
fundamentada en las contribuciones (de las personas aseguradas y de los
empleadores) e impuestos. En relación a las primeras, no existe una
contribución general, sino para cada una de las prestaciones unas tasas
concretas.

En cuanto al proceso, es el empresario el responsable de dar de alta al
trabajador, según empieza a prestar servicios para su empresa, en la Caja
del Seguro de Enfermedad (Krankenkasse). Este organismo público, que
gestiona los seguros por enfermedad, es el que informa a sus homólogos
de dependencia, pensiones y al seguro de desempleo. Además, la Caja le
provee de un número de asegurado de la Seguridad Social
(Versicherungsnummer) con el que se registrarán sus períodos de afiliación
y el salario objeto de la cotización.
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7. Protección social

a) Seguro de enfermedad

El seguro de enfermedad público (Gesetzliche Krankenversicherung) está
gestionado por mutualidades, que ascienden a 150 aproximadamente.
Algunas de ellas operan a escala de länder (por ejemplo, Cajas Locales del
Seguro de Enfermedad) y otras a escala nacional (la mayoría de los fondos
de sustitución).

Estas mutualidades están abiertas a todos los miembros
independientemente de su puesto de trabajo o actividad profesional. Sin
embargo, existe una excepción de en el caso de las mutualidades agrícolas,
limitándose a los agricultores.

En cuanto a su financiación, la cotización por este concepto asciende al
15,5% del salario, recayendo el 7,3% en el empleador y el 8,2% trabajador.

b) Seguro de dependencia

Cada Caja del Seguro de Enfermedad cuenta con una unidad que es
responsable a título independiente de conceder prestaciones a los
beneficiarios que necesitan este tipo de cuidados. Todos los trabajadores
registrados en una Caja del Seguro de Enfermedad Público están
cubiertas contra el riesgo de dependencia en la misma mutualidad.

Asimismo, es destacable que es posible contratar un seguro de
dependencia voluntario con compañías privadas. El tipo de cotización del
seguro de dependencia asciende al 1,95%. Los asegurados nacidos a partir
de 1940 sin hijos pagan además, cuando han cumplido 23 años, un
suplemento de cotización del 0,25%.

c) Seguro de pensiones

Este seguro público lo organizan distintas instituciones:

• La Institución Federal de Seguro de Pensiones Alemán (Deutsche
Rentenversicherung Bund)

• Las Instituciones Regionales del Seguro de Pensiones Alemán
(Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung)

• El Seguro de Pensiones Alemán para la Minería, los Ferrocarriles y la
Marina (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- See)

• Los fondos de pensiones de vejez para agricultores
(Landwirtschaftliche Alterskassen)
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7. Protección social

Para el seguro de pensión general, el importe total asciende al 19,60% del
salario hasta el límite máximo del cálculo de las cotizaciones, que se
establece anualmente. La mitad de la cotización generalmente corre a
cargo de la empresa.

d) Seguro de desempleo

El seguro público de desempleo (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) es
de carácter obligatorio y su gestión es competencia de la Agencia Federal
de Empleo (Bundesagentur für Arbeit, BA). Este seguro se aplica como un
derecho y cubre a todos los trabajadores por cuenta.

Para beneficiarse del seguro de desempleo (Arbeitslosenversicherung), la
persona desempleada deberá haberse asegurado obligatoriamente por lo
menos 12 meses durante los últimos 2 años. Por otro lado, para recibir las
prestaciones de seguridad básicas para los demandantes de empleo
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) no se requiere período para el
cumplimiento de los requisitos.

La cotización al seguro de desempleo asciende al 3,0% del salario hasta el
límite máximo del cálculo de las cotizaciones aplicable al seguro de
desempleo (que, como en el resto de casos, también se establece
anualmente). La mitad de la cotización corre a cargo de la empresa y la otra
mitad a cargo del trabajador.

Por último, en relación a las demás prestaciones individuales comentadas al
principio del presente apartado, no se debe pagar ninguna cotización,
aunque están financiadas en su totalidad con fondos públicos.
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8. Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

El órgano competente en materia de seguridad e higiene en el trabajo en
Alemania es el Instituto Federal para la Salud y Seguridad en el Trabajo
(BAuA). Se trata de un organismo público, creado en 1996, y dependiente
del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales.

Ofrece asesoramiento y asistencia a empresas, gobierno, agentes sociales, y
al público en general, siendo éstas sus funciones principales:

• Asesorar a las instituciones públicas, especialmente al Ministerio Federal
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materias relativas a salud y seguridad
en el trabajo.

• Llevar a cabo investigaciones e informes que faciliten a los organismos
públicos la toma de decisiones relacionada con la mejora de las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

• Organizar campañas y eventos destinados a mejorar la calidad del
trabajo.

• Participar en los comités nacionales e internacionales de esta materia.

• Sensibilizar al público en general sobre la importancia de mantener un
alto nivel de salud y seguridad en el ámbito laboral.
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Análisis de ámbitos específicos



Organizaciones empresariales
Cataluña
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Los elementos fundamentales o pilares básicos del modelo de relaciones
laborales catalán se establecen en el artículo 45 de su Estatuto de
Autonomía. De él emanan los principios generales que constituyen el
sistema y es origen de los tres órganos clave en este ámbito:

Art. 45 : “La Generalitat tiene que promover la creación de un espacio catalán
de relaciones laborales establecido en función de la realidad productiva y
empresarial específica de Cataluña y de sus agentes sociales, en el cual tienen
que estar representadas las organizaciones sindicales y empresariales y la
Administración de la Generalitat”.

“En este marco, los poderes públicos tienen que fomentar una práctica propia
de diálogo social, de concertación, de negociación colectiva, de resolución
extrajudicial de conflictos laborales y de participación en el desarrollo y la
mejora del entramado productivo”.

De este precepto se pueden extraer los cuatro objetivos que el Estatuto de
Autonomía de Cataluña establece para el sistema de relaciones laborales:

• Subrayar la necesidad de que estén representadas las
organizaciones sindicales y empresariales.

• Fomentar una práctica propia de diálogo social, de
concertación y de negociación colectiva.

• Incentivar la resolución extrajudicial de conflictos laborales.

• Impulsar la participación en el desarrollo y la mejora del
entramado productivo.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos de
la región.
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Dato Año Fuente

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-65 años)

2.877 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Número de ocupados 3.394 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Tasa de actividad 61,17% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Tasa de ocupación 54,67% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

1,80% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

25,10% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

73,10% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Porcentaje de trabajadores 
públicos

26.5% 3T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Salario bruto anual 24.455 € 2016
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Coste laboral por hora 20,70 € 2T2018 
Instituto de Estadística de 

Cataluña

Tasa de afiliación sindical 14%* 2015 OECD 
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2. Agentes que componen el sistema

a) Generalitat

La Generalitat de Cataluña, la institución pública que cumple con las
funciones de poder ejecutivo en el ámbito autonómico, participa en el
sistema de relaciones laborales a través de su Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia. En concreto, de la Dirección General de
Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo.

Este departamento cuenta con competencias en materia de inspección de
trabajo y de impulso a las iniciativas de relaciones laborales. Además,
juega un papel clave en los órganos que integran el sistema catalán de
relaciones laborales (que se verá en el siguiente apartado).

b) Organizaciones empresariales

El modelo catalán cuenta con dos organizaciones principales: Foment del
Treball Nacional y la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
Éstas son las dos únicas que cuentan con la condición de representativas.
Como se analizará en el siguiente punto, la primera tiene se centra en la
gran empresa, mientras que la segunda aglutina a las PYMES.

Existe otra organización empresarial focalizada en las PYMES, llamada
FEPIME (Patronal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña),
vinculada con Foment. Desde que adquiriera su representatividad en 2011
a través de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este
ámbito ha sido objeto de polémica permanente, entre la Generalitat y
PIMEC.

En concreto, la norma a través de la Generalitat le retiró dicha condición de
representativa es el Decreto 206/2015, de 15 de septiembre, relativo al
procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad
institucional de las organizaciones empresariales más representativas en el
ámbito de Cataluña (publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña número 6958, de 17 de septiembre de 2015). En su artículo 7.2
establece que cuando resulte acreditado que entre dos organizaciones
empresariales o más existen vínculos de afiliación, asociación o relación
equivalente (en este caso entre Foment y FEPIME), las empresas afiliadas a
las mismas sólo podrán ser computadas por una de ellas (entendiéndose
que lo son a la que organización que mantenga una posición principal de
vinculación).

Difiere del resto de autonomías, donde con carácter general hay una única
organización empresarial de renombre.
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2. Agentes que componen el sistema

c) Sindicatos

A pesar de la existencia de organizaciones sindicales cuyo ámbito de
actuación se circunscribe exclusivamente a Cataluña, CCOO y UGT son los
dos únicos sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma
(en virtud del artículo 7.1.b de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical (LOLS).

Como se ha dicho, existen también sindicatos exclusivos del ámbito
autonómico, el más importante es la Intersindical-Confederación Sindical
Catalana, de carácter independentista.

A nivel sectorial, de acuerdo al artículo 7 de la LOLS, tienen capacidad de
negociar un convenio colectivo:

• Los sindicatos más representativos de nivel estatal y, en sus respectivos
ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o
confederadas a los mismos.

• Sindicatos más representativos de Comunidad Autónoma respecto de
los convenios que no trasciendan del ámbito territorial, y en sus
respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o
confederadas a los mismos.

En ambos casos, los dos únicos sindicatos que cumplen la condición de más
representativos para poder negociar convenios colectivos a nivel de
Comunidad Autónoma son CCOO y UGT.

• Sindicatos con un mínimo de 10% de los miembros de los comités de
empresa o delegados de personal, en el ámbito geográfico y funcional
del convenio.

• Convenios de ámbito estatal, también pueden negociar los sindicatos de
Comunidad Autónoma que tengan la consideración de más
representativos.

d) Empresas/Empresarios

Por parte de los empresarios, negocian en los convenios de ámbito
superior a la empresa, las asociaciones empresariales que en el ámbito
geográfico, en este caso Cataluña, y funcional del convenio cuenten con el
10 por 100 de los empresarios, en el sentido del artículo 1.2 ET, y siempre
que éstas den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados.
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2. Agentes que componen el sistema

e) Trabajadores

A nivel de empresa o ámbito inferior, pueden participar en la negociación
colectiva:

• Comité de empresa o delegados de personal (en su caso) y las secciones
sindicales (si hay) que tengan la mayoría en el comité de empresa.

• En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores (convenios franja)
con perfil profesional específico, las secciones sindicales que hayan sido
designadas mayoritariamente por sus representados mediante votación
personal, libre, directo y secreta
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3. Las organizaciones empresariales

Foment del Treball Nacional

Foment tiene su origen en la Reial Companyia de Filats de Cotó del Principat
de Catalunya, fundada en 1771, cuando los industriales que la integraban
lideraron la Revolución Industrial que a lo largo del siglo XIX distinguió
Cataluña como territorio líder de España y de la Europa mediterránea.

Asimismo, Foment del Treball destacó desde un principio por la formación
de los profesionales y los cuadros técnicos. Todo ello, de forma paralela al
emprendimiento e iniciativa empresarial, logró posicionar a Cataluña como
una de las economías más modernas.

La esencia de hoy Foment tiene su origen a finales del siglo XIX. Es en esa
época cuando se erigió como un punto de referencia de la sociedad
catalana y de su vida económica. La participación activa en los
acontecimientos más trascendentales de Cataluña y España se ejemplifican
en su decisiva promoción de entidades como la Escuela Industrial de
Barcelona, la Zona Franca de Barcelona, las Cámaras de Industria y de
Comercio, la Asociación de Ingenieros Industriales o la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona (“la Caixa”); entidades todas ellas de gran
relevancia económica y social para el país.

Foment es la organización empresarial de referencia en Cataluña,
situándose como una de las de mayor nombre del Estado. Cuenta con un
equipo humano joven que desde diferentes áreas y departamentos da
respuesta a las necesidades de representación y consulta de sus asociados.
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Fuente de ingresos Importe 2015 Porcentaje

Cuotas de asociados 1.380.174€ 15,3%

Formación, programas, subvenciones y 

representación en órganos de la Administración
5.478.756 € 60,70%

Alquiler de espacios de su sede 1.173.393 € 13%

Servicios diversos 993.421 € 11%

Ingresos de explotación 2014 9.025.744 € 100%
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3. Las organizaciones empresariales

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

PIMEC, la Pequeña y Mediana Empresa Catalana, representa y defiende los
intereses y los valores de la PYME y los autónomos ante las
administraciones, el resto de agentes sociales y la sociedad en general, y
contribuye activamente a su crecimiento y a su competitividad. Además,
ofrece a la PYME todos los servicios y herramientas que le ayudan a hacerla
más fuerte y competitiva en un mercado global y sin fronteras.

Representa a todas las PYMES de Cataluña y cuenta con socios individuales
y con más de 300 socios colectivos, como gremios y asociaciones
empresariales.

Presencia en órganos y funciones

Los rasgos específicos del modelo catalán de relaciones laborales radican
en la articulación de los tres órganos que los componen. Estos entes
cumplen con las directrices recogidas en el artículo 45 del Estatuto de
Autonomía. En todos los casos existe representación sindical y empresarial,
pero las funciones que cumple cada uno son diferentes:
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Órgano Descripción Funciones

Tribunal Laboral de 

Cataluña

Sistema extrajudicial y extraadministrativo

de solución de la conflictividad laboral, 

cuya finalidad es objetivizar al máximo el 

conflicto laboral, buscando la proporción 

de la razón de las posiciones de las partes y 

ofreciendo soluciones rápidas y eficaces.

Solucionar los conflictos por las propias partes 

enfrentadas, a través de un procedimiento 

presidido por las organizaciones sindicales y 

patronal catalanas, que se rige por los 

principios de rapidez, audiencia de las partes, 

independencia, imparcialidad, oralidad, 

igualdad, contradicción y gratuidad.

Consejo de 

Relaciones Laborales

Órgano de participación institucional, de 

diálogo y de concertación social en materia 

de relaciones laborales entre las 

organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas y la Generalitat.

1. Impulsar el diálogo social

2. Garantizar la participación institucional

3. Conocer las líneas de actuación de la

Generalitat en materia de relacionales 

laborales

4. Ser consultado sobre programas de

inspección laboral

5. Incentivar y mejorar los mecanismos de

negociación colectiva

Consejo de Trabajo, 

Económico y Social 

de Cataluña

Órgano consultivo y de asesoramiento de 

la Generalitat en materias 

socioeconómicas, laborales y 

ocupacionales

1. Asesorar a la Generalitat en materias

socioeconómicas, laborales y ocupacionales.

2. Analizar la realidad socioeconómica, laboral

y ocupacional de Cataluña.

3. Dar la máxima difusión social a las

actuaciones del Consejo.

4. Elaborar un Plan estratégico a 4 años.

5. Favorecer el consenso en materia

socioeconómica.
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3. Las organizaciones empresariales

Tribunal Laboral de Cataluña

El Tribunal Laboral de Cataluña fue inaugurado y entró en
funcionamiento el día 12 de mayo de 1992. En la actualidad su sede central
está situada en Barcelona.

El Tribunal Laboral de Cataluña ha asumido un protagonismo de las
relaciones laborales entendiéndose por los agentes sociales y económicos
de Cataluña como un dinamizador del diálogo social que, a través de un
medio rápido y eficaz, pone a disposición de empresas y trabajadores
mecanismos que ayudan a resolver los distintos conflictos que puedan
aparecer en sus relaciones laborales.

La naturaleza jurídica del Tribunal es la de una fundación privada,
constituida el 21 de febrero de 1992 y aprobada por el Departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña el 23 de julio del mismo año.

La Fundación está integrada por las organizaciones firmantes del Acuerdo
Interprofesional de Catalunya (Fomento del Trabajo Nacional, la Comisión
Obrera Nacional de Catalunya y la Unión General de Trabajadores de
Catalunya) y la Administración Catalana, representada por el Director
General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo del Departamento
de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, que preside el
patronato de la Fundación.

Sus funciones son las de conciliación, mediación y arbitraje. En el
desarrollo de todas ellas participan representantes designados por Foment,
por lo que las funciones de esta organización empresarial gozan de
importancia en el modelo de relaciones laborales catalán.
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Órgano Composición

Procedimiento de 

Conciliación

Conflictos colectivos: 4 miembros, dos de ellos designados por Fomento 

Trabajo Nacional, uno por CCOO y uno por UGT.

Conflictos individuales: 2 mediadores, uno de Fomento del Trabajo Nacional 

y otro de UGT o CCOO.

Procedimiento de Mediación
26 mediadores designados por las organizaciones en la forma siguiente: 10 

designados por Fomento del Trabajo Nacional, 8 por CCOO y 8 por la UGT.

Cuerpo de Árbitros

Árbitros designados por las organizaciones Fomento del Trabajo Nacional, 

CCOO y UGT, en número previamente acordado por el Comité Paritario de 

Interpretación, Aplicación y Seguimiento del AIC, manteniendo siempre la 

paridad representativa entre organización empresarial y sindicato.
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3. Las organizaciones empresariales

Consejo de Relaciones Laborales

El Consejo de Relaciones Laborales es un órgano de participación
institucional, de diálogo y de concertación social en materia de relaciones
laborales entre las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas de Cataluña y la Generalitat. Se configura como un órgano
de carácter colegiado, adscrito al Departamento de Empresa y Empleo.

La función principal del Consejo consiste en impulsar el diálogo social,
especialmente en lo que se refiere a la mejora y la racionalización de la
negociación colectiva, la contratación laboral, la contratación y la
subcontratación de obras y servicios, la igualdad y la no discriminación, la
seguridad y la salud laboral, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
mediante la racionalización de las instancias de diálogo social existentes,
para hacer efectivo el espacio catalán de relaciones laborales.

Las organizaciones empresariales están representadas a través de 8 de sus
24 miembros. La distribución de esas ocho plazas se lleva a cabo de forma
proporcional entre las más representativas de Cataluña (como se ha visto,
Foment y PIMEC). Junta a ellos están presentes los sindicatos (8 miembros)
y la Generalitat (8 miembros).

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña

El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña es un ente de
derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad y
autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines como
órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias
socioeconómicas, laborales y ocupacionales. Fue creado en virtud de la Ley
3/1997, de 16 de mayo, y constituido en marzo de 2002.

El fin principal del CTESC es contribuir a la adecuación de las políticas
gubernamentales a las necesidades de la sociedad, mediante el análisis
y debate de las aportaciones de los representantes de las organizaciones
sindicales y patronales, de los sectores agrario, marítimo-pesquero y de la
economía social.

En este órgano están representados, como en los dos casos anteriores, la
Generalitat, los sindicatos más representativos (CCOO y UGT) y las
organizaciones empresariales más representativas (Foment y PIMEC).
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Negociación colectiva
Noruega 
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Noruega, país nórdico de 5.1 millones de habitantes, lidera la clasificación
mundial del Índice de Desarrollo Humano (con 0,95 puntos sobre 1, según
los datos de 2016). En la consecución de esa posición tienen un papel
importante tanto la baja tasa de desempleo (que se situó en el 4% en 2017)
como el muy desarrollado sistema de protección social.

En primer lugar, es destacable que, a pesar de situarse geográficamente en
el continente europeo, no es un Estado miembro de la Unión Europea. Sin
embargo, sí se ha adherido a acuerdos importantes del ámbito de la Unión,
como el Espacio Schengen y el Espacio Económico Europeo:

En relación a su sistema de relaciones laborales, el pilar sobre el que se
asienta radica en la importancia que se le otorga al diálogo social, donde es
práctica habitual la consecución de acuerdos entre patronal, sindicatos y
gobierno. En estos pactos, las tres partes destacan por su voluntad y
predisposición a llegar a un punto común, aun renunciado a parte de sus
postulados.

La máxima con la que se desarrollan estos encuentros reside en la creación
de empleo, más que en primar el mantenimiento de los puestos de trabajo
ya existentes. Estas posiciones se han puesto de manifiesto especialmente
durante la crisis económica mundial de los últimos años, de la siguiente
manera:

Los sindicatos aceptan la moderación salarial a cambio de la posibilidad de
crear nuevos empleos.

Los empresarios aceptan la moderación de las remuneraciones a los
directivos y la no distribución temporal de beneficios.

Por otro lado, Noruega destaca por los altos índices de incorporación de la
mujer al mundo laboral, con tasa alrededor del 80% de mujeres empleadas.
La explicación a este factor viene determinada por la importancia que la
Administración Pública otorga a las políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar, donde priman las jornadas de horario continuo, la
extensión del permiso de maternidad a ambos cónyuges y un sistema de
cuidado de ancianos fuera del hogar.

Por último, el modelo noruego otorga una gran importancia a la integración
de los jóvenes en el mercado laboral. Por ello, en la etapa escolar, se llevan
a cabo políticas en favor de aquéllos que muestran problemas y en la etapa
universitaria, se fomenta la alianza universidad-empresa para la puesta en
marcha de programas de prácticas, talleres de formación
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dato Año Fuente

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(15-75 años)

2 827 000 3T2018
Instituto de Estadística de 

Noruega

Número de ocupados 2 713 000 3T2018
Instituto de Estadística de 

Noruega

Tasa de actividad 70,70% 3T2019
Instituto de Estadística de 

Noruega

Tasa de ocupación 67,90% 3T2020
Instituto de Estadística de 

Noruega

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

5,20% 2014
Instituto de Estadística de 

Noruega

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

35,80% 2014
Instituto de Estadística de 

Noruega

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

59,00% 2014
Instituto de Estadística de 

Noruega

Porcentaje de trabajadores 
públicos

32,53% 2014
Instituto de Estadística de 

Noruega

Salario bruto anual 64.922 € 2014 Eurostat

Coste laboral por hora 51,00 € 2017 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 52,00% 2015 OCDE
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

a) Estado

De acuerdo a la estructura organizativa del Gobierno de Noruega, el
departamento responsable de dirigir las políticas generales del mercado
laboral, seguridad e higiene en el trabajo y protección social de los
trabajadores es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Arbeids- og
sosialdepartementet). Dentro de éste, la entidad responsable en materia
de relaciones laborales es el Departamento del Mercado Laboral
(Arbeidsmarkedsavdelingen).

Por otro lado, dentro esta organización, destaca la (NAV), dependiente del
ministerio anteriormente citadAdministración General de Empleo y
Bienestar Socialo. Este organismo gestiona la tercera parte del
presupuesto del Gobierno de Noruega y es el responsable del
sostenimiento del estado de bienestar, al ser competente en materia de
pensiones, prestaciones sociales etc.

En el ámbito de la negociación colectiva, el papel del Estado se limita a
facilitar las negociaciones, dotando a las partes de estadísticas e
información relevante, y a poner a disposición de las mismas un
instrumento jurídico de resolución de conflictos: la Ley de Conflictos
Laborales (Labour Disputes Act).

b) Organizaciones empresariales

La organización patronal más importante de Noruega es la Confederación
de Empresarios de Noruega (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO). Su
estructura, influencia y peso en la economía noruega es análoga a la de la
CEOE. Es la NHO la que participa en la negociación colectiva a nivel estatal
junto a la Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega (LO), que es
la confederación sindical con mayor representación de Noruega.

La NHO se encuentra integrada por 19 federaciones sectoriales que
aglutinan todos los sectores productivos del estado. Entre ellas destacan,
por el peso del sector en el PIB, la Federación Noruega de Industrias (Norsk
Industri) y la Asociación Noruega de Gas y Petróleo (Norsk olje og gass). Para
dar servicio en toda la geografía estatal, cuenta con 15 oficinas regionales
repartidas por todo el territorio noruego.

Las empresas que integran cada una de las federaciones sectoriales
incluyen desde microempresas hasta grandes multinacionales, sumando
más de 24.000. Sin embargo, el peso de las PYMES es considerable, ya que
el 80% de las mismas cuenta con menos de 20 empleados. Este hecho es
reflejo de la composición del tejido empresarial noruego.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

Dentro de las funciones y servicios que presta la NHO a sus asociados,
cuatro son los fundamentales:

• Promover legislación y políticas que respondan a los intereses de
los empresarios.

• Prestar servicios de asesoramiento integral (jurídico, económico,
etc.).

• Representar a los empresarios en la negociación colectiva.

• Ofrecer oportunidades y espacios de networking
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

c) Sindicatos

La estructura de los sindicatos noruegos se basa en las grandes
confederaciones, integradas por federaciones de carácter sectorial y local,
y que a su vez se componen de sindicatos locales, siendo la tasa de
afiliación sindical del 52% en 2015.

La organización sindical con mayor relevancia de Noruega es la
Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega (LO). Con más de
un siglo de historia, juega un papel importante en la configuración del
desarrollo social del país, agrupando a más de 900.000 trabajadores y 21
federaciones sindicales de todos los sectores económicos. De esta forma,
uno de cada dos trabajadores noruegos afiliados a un sindicato es miembro
de la LO. Este hecho hace que sea la LO quien participe en nombre de los
trabajadores en la negociación colectiva de ámbito estatal con la NHO.

Dentro de esas federaciones, como ocurre en el caso de las organizaciones
empresariales, las dos más importantes se enmarcan en los sectores que
mayor relevancia juegan en el PIB noruego: la Federación Noruega de
Trabajadores Industriales (Arbeidsmandsforbundet, NAF) y la Federación
Noruega de Trabajadores Industriales y del Sector Energético (Industrienergi,
IE).

Dentro de las funciones de la LO, se diferencia su papel institucional con el
propiamente sindical:
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Ámbito Composición

Institucional

Emisión de opinión y postura sobre cuestiones sociales y políticas sometidas a 

consulta por el Gobierno.

Participación en los grupos de trabajo y comités de preparación de leyes y 

reformas legales.

Sindical

Lucha contra el desempleo y en favor de la mejora de las condiciones de 

trabajo

Fomento de la protección social y la igualdad de oportunidades para todos los 

grupos sociales

Supervisión de las prácticas empresariales relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente y la seguridad e higiene en el trabajo

Impulso a la solidaridad y cooperación internacional
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

Es destacable que a pesar de jugar un rol relevante en el ámbito
institucional, ni la LO ni las federaciones que la integran tienen afiliación
partidista, aunque colabora estrechamente con el Partido Laborista
Noruego (de ideología de centro izquierda, es el principal partido de
Noruega). Esta formación política gobierna en coalición con el Partido
Conservador y ostenta, entre otros Ministerios, el de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Además de la LO, existen otras confederaciones de ámbito estatal, cuya
representatividad en cuanto al número de federaciones que la integran,
número de afiliados y porcentaje de mujeres es la siguiente:

Estas federaciones son de carácter estatal y se encuentra compuestas por
sindicatos locales o secciones sindicales. Además, cada federación abarca
un sector económico. A nivel local, todos los sindicalistas noruegos
pertenecen a una organización o sección sindical local. Entre los datos de
afiliación a las mismas destaca el hecho de que haya federaciones donde el
75% de sus miembros son mujeres, por encima de los países europeos y en
concordancia con las altas tasas de incorporación de las mujeres al mundo
laboral.

La LO, la LY y la UNIO, que son las tres confederaciones más importantes,
son miembros del Consejo Sindical Nórdico (NFS), ya detallado en el
apartado de Dinamarca.
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Confederación 

Número de 

federaciones que 

agrupa

Número de 

afiliados

Porcentaje de 

mujeres

Confederación Nacional de 

Trabajadores de Noruega (LO)
21 897.740 52%

Confederación de Sindicatos 

Profesionales (YS)
19 221.578 56%

Federación de Asociaciones de 

Profesionales de Noruega 

(Akademikerne)

13 177.948 42%

Unión de Trabajadores 

Profesionales (Unio)
12 322.058 75%
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

d) Empresas/Empresarios

Por parte de los empresarios, participan en la negociación colectiva de
ámbito nacional la NHO, por ser la organización empresarial más
importante de Noruega. En el lado opuesto, y por el mismo motivo, es la LO
la que actúa como representante de los trabajadores a este nivel.

En el ámbito sectorial, son las federaciones empresariales y sindicales de
cada uno de los sectores económicos las encargadas de la negociación
colectiva.

e) Trabajadores

A nivel de empresa, participan en la negociación colectiva la dirección de la
empresa y la sección sindical de la misma o el sindicato local.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

La tasa de cobertura de la negociación colectiva en noruega alcanza,
aproximadamente, al 65% de los trabajadores. La tendencia tradicional del
modelo de relaciones laborales de Noruega se fundamenta, en el ámbito de
los convenios colectivos, en la negociación centralizada a nivel estatal.

Como en el caso de Dinamarca, el 100% de los trabajadores del sector
público se encuentran cubiertos por un convenio colectivo, mientras que en
el sector privado esa cifra se sitúa en la mitad (aproximadamente, el 50%).

En la definición del modelo de negociación colectiva juega un papel
importante la estructura de los sindicatos: las grandes confederaciones
sindicales, las que son de carácter estatal, son organizaciones centralizadas

y jerárquicas, y de ellas emanan las federaciones sectoriales, donde se
integran las secciones sindicales de ámbito empresarial.

En esta línea, son precisamente las negociaciones de ámbito estatal las que
diseñan el marco de negociación de los ámbitos inferiores, con acuerdos
marco de duración bianual que recogen lo que en otros muchos países se
fija por ley. Entre otras cuestiones destacan:

• Derechos de información y consulta

• Procedimientos de elección de los representantes de los trabajadores

• Reglas para regular los procedimientos de huelgas y cierres patronales

• Procedimientos de despidos colectivos

A partir de la definición del esquema de negociación, las federaciones y
secciones sindicales actúan con total autonomía e independencia respecto
a las confederaciones estatales en las que se integran (aunque con el límite
de no poder incumplir lo estipulado en los acuerdos marco de ámbito
estatal).

En esta línea, a nivel sectorial y empresarial, a través de las federaciones y
secciones sindicales, respectivamente, tienen lugar fundamentalmente
acuerdos relacionados con los salarios, donde se pacta una mejora de los
mismos.

De esta forma, los acuerdos de ámbito estatal entre la NHO y la LO
cumplen el papel que en muchos otros países queda reservado a la ley.
Cabe mencionar, en cambio, que sí hay legislación de importancia en el
ámbito laboral relacionadas con la conflictividad laboral.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

Una de las características principales de esta regulación es la mediación y
arbitraje. La legislación noruega establece la intervención de un mediador,
cuyo dictamen no es de cumplimiento obligatorio para las partes. En caso
de que su resolución no sea acogida por las partes, el Gobierno puede
decretar el sometimiento al arbitraje en casos de huelgas o movilizaciones
continuadas si considera que son perjudiciales para el interés público. Es
decir, cuando la huelga es prolongada y las posiciones de las partes son
irreconciliables, causando perjuicios para la economía.

a) Agentes clave en la negociación colectiva

Los dos actores clave que toman parte en la negociación colectiva son las
organizaciones empresariales y las asociaciones sindicales.

A nivel estatal, las principales organizaciones que establecen, por medio
de acuerdos marco, los derechos y obligaciones de ambas partes, son la
Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega (LO) y la
Confederación de Empresarios de Noruega (NHO). A través de éstos se fija
el marco en el que negociar a nivel sectorial y empresarial.

A nivel sectorial, los convenios colectivos negocian entre las federaciones
empresariales y sindicales más importantes de cada uno de los sectores, no
pudiendo contravenir lo límites marcados en los acuerdo de ámbito
superior.

A nivel empresarial, la dirección de la empresa y las secciones sindicales
pueden llegar a acuerdos, que tampoco incumplan lo estipulado en los
acuerdos de ámbito superior, siendo objeto habitual de las negociaciones
del ámbito de la empresa los salarios y otras condiciones muy específicas
de la misma. Existe una excepción, en el campo de los trabajadores de
cuello blanco, donde la práctica habitual es la negociación individual entre
el trabajador y la empresa casi exclusivamente para los aspectos
relacionados con el salario.

b) Órganos de la negociación

La negociación colectiva de ámbito estatal que tiene lugar entre la NHO y
LO no cuenta con un órgano específico en el que se lleve a cabo.

En ámbitos inferiores, los acuerdos sectoriales se llevan a cabo entre las
federaciones empresariales y sindicales más importantes de cada sector y,
los acuerdos de empresa, entre la dirección de la misma y los
representantes sindicales, por lo que tampoco existen en estos supuestos
unos órganos concretos.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

c) Proceso de negociación

La negociación colectiva recogida en el modelo noruego de relaciones
laborales destaca por contar con una estructura claramente definida y
centralizada.

A nivel estatal, se encuentran los acuerdos marco entre la NHO y la LO,
que establecen las normas para cuestiones que en muchos otros países se
rigen por la ley. Los acuerdos marco son, en consecuencia, de carácter
general y contienen el marco en el que se encuadran las relaciones
laborales. El acuerdo más importante en este nivel es el acuerdo general
que regula el derecho de organización, el despido y los conflictos laborales.

A nivel sectorial, de acuerdo al marco establecido en los acuerdos marco
de ámbito superior, se negocian convenios colectivos destinados a
establecer las condiciones de trabajo, especialmente salarios y demás
condiciones del trabajo.

Por último, existe también espacio para nuevas negociaciones a nivel de
empresa, donde el objeto de los acuerdos firmados en este campo se limita
casi exclusivamente a mejoras en los salarios.

En caso de que falle el proceso de negociación, las partes están facultadas
para llevar a cabo acciones en defensa de sus intereses (los empresarios, el
cierre patronal; y los sindicatos, la huelga), siempre que cumplan con lo
estipulado en la legislación relativa a los conflictos colectivos (leyes de 1927
y 1958). Sin embargo, no existe un elevado índice de este tipo de acciones.
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3. Diálogo social: negociación colectiva

d) Contenido de la negociación

No existe una normativa que regule el contenido de la negociación
colectiva. Debido, precisamente, a que los acuerdos derivados de la
negociación colectiva cumplen el papel que en muchos otros países está
reservado a las leyes, los acuerdos colectivos cubren una amplia gama de
temas, dependiendo del ámbito de la negociación.

En definitiva, el modelo noruego de negociación colectiva destaca por
contener a nivel estatal negociaciones entre las principales confederaciones
empresariales y sindicales que tienen como resultado acuerdos marco con
un gran elenco de materias, de tal forma que regulan lo que la mayoría de
países se hace por ley.

A partir de estos acuerdos, se fija el marco de las negociaciones de ámbito
inferior (sectorial y empresarial), donde los convenios colectivos de ámbito
sectorial recogen las condiciones básicas del trabajo y en el ámbito
empresarial puede introducirse, mediante acuerdos, mejoras en los
salarios.
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Ámbito Objeto

Estatal

Procedimientos de despidos colectivos

Derechos de información y consulta

Escalas salariales

Procedimientos de elección de los representantes de los trabajadores en la empresa

Igualdad entre hombres y mujeres

Seguridad e higiene en el trabajo

Uso de las nuevas tecnologías

Evaluación del rendimiento laboral

Formación

Sectorial

Escalas salariales (mejoras)

Sistemas de pago

Vacaciones

Horas de trabajo

Jubilación

Empresarial

Escalas salariales (mejoras de los dos ámbitos superiores)

Pagos

Aspectos específicos de la empresa
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Finlandia tiene una población de 5.4 millones de habitantes y destaca por
contar con uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Su
sistema económico se basa en la economía del conocimiento, contando
como punta de lanza con la industria de las tecnologías de la información y
las telecomunicaciones.

La renta per cápita es de 40.600 euros en 2017 y su tasa de desempleo se
sitúa en el 8,2% en 2017.

En relación a su sistema de relaciones laborales, como en el caso de
Suecia, históricamente la negociación colectiva se caracterizaba por estar
centralizada (fundamentalmente a nivel estatal o sectorial, y no por
predominantemente en empresas o centros de actividad) y llevarse a cabo
en tres niveles: estatal, sectorial y empresarial. Sin embargo, en 2007 la
principal federación empresarial del sector privado (EK) se negó a mantener
esta fórmula, decantándose por la negociación sectorial (por industria).
Desde entonces, y a pesar de firmarse un acuerdo marco en 2011 a nivel
estatal a petición de los trabajadores para fijar un marco común para todos
los empleados del país, se ha mantenido la negociación sectorial.

Suecia cuenta con una de las tasas más altas de afiliación sindical de la
Unión Europea, que se sitúa en el 64,6% en 2016 (40 puntos por encima de
la media europea). Además, como en el resto de países nórdicos, la
incorporación de la mujer al mercado laboral se encuentra consolidada y
reflejo de ello es el alto porcentaje de mujeres que integran los sindicatos.

Por otro lado, y al hilo de la apuesta finlandesa por la educación, el
presupuesto del Gobierno fija una partida muy importante a este ámbito,
haciendo de él la principal garantía del Estado de Bienestar de Finlandia.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dato Año Fuente

Mercado de Trabajo

Población en edad activa (16-
65 años)

5.512.130 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

4.114.000 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Número de ocupados 2.473.000 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Tasa de actividad 65,80% 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Tasa de ocupación 60,00% 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Porcentaje de trabajadores en 
el sector primario

4,00% 2017
Statistics Finland, Population 

Register Centre

Porcentaje de trabajadores en 
el sector secundario

22,00% 2017
Statistics Finland, Population 

Register Centre

Porcentaje de trabajadores en 
el sector servicios

74,00% 2017
Statistics Finland, Population 

Register Centre

Porcentaje de trabajadores 
públicos

27,30% 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Salario bruto anual 28 974 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Coste laboral por hora 34,20 € 2017
Instituto de Estadística de 

Finlandia

Tasa de afiliación sindical 64,60% 2016 OCDE



2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

a) Estado

La organización del Gobierno de Finlandia establece que el responsable de
las materias relacionadas con el mercado laboral es el Ministerio de
Economía y Empleo. Dentro de él, existe una unidad específica
competente en la materia: Departamento de Empleo y Buen
Funcionamiento del Mercado.

Finlandia cuenta con una asentada trayectoria el diálogo social tripartito
(Gobierno, representantes de los empresarios y de los trabajadores). De
hecho, antes de llevar a cabo acciones relevantes, especialmente en el
ámbito laboral, el Gobierno consulta a los empresarios y trabajadores.

En lugar de contar con órganos específicos de diálogo social, los pactos
conjuntos de las tres partes (Gobierno, representantes de los empresarios y
de los trabajadores) se recogen en programas, donde se definen las líneas
de actuación y la hoja de ruta conjunta. Dos de los que más relevancia han
tenido son el Programa de Buenas Prácticas en el Trabajo 2000-2003 y el
Programa TYKES de Desarrollo de la Vida Laboral 2004-2009.

b) Organizaciones empresariales

En Finlandia la confederación empresarial más representativa es la
Confederación de Industrias Finlandesas (EK). Desde el cambio de 2007
en materia de negociación colectiva, materializado gracias a la voluntad de
EK de ceñir la negociación al ámbito sectorial, estas cuatro confederaciones
mantienen un predominante papel institucional (participando en el diálogo
social tripartito), dejando la negociación colectiva fundamentalmente a las
organizaciones empresariales de ámbito sectorial afiliadas a ellas.

La EK está integrada por 27 federaciones empresariales sectoriales, que
suman en total más de 16.000 empresas. De cara a desarrollar sus tareas,
cuenta con 115 trabajadores y tiene oficinas en Helsinki (donde está la sede
central) y Bruselas.

La función principal de la EK es participar en el diálogo social en todas las
materias relevantes para sus miembros, entre las que destacan:

• Legislación societaria y mercantil.

• Impuestos.

• Políticas de comercio.

• Innovación.

• Emprendimiento.

• Energía y cambio climático.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

c) Sindicatos

A nivel estatal existen tres confederaciones sindicales representativas.
Cada una de ellas está integrada por distintas federaciones sindicales de
ámbito sectorial, agrupadas en función de su ocupación y nivel de
formación (como se ve en la siguiente tabla). Además, estas tres
confederaciones pertenecen al Consejo Sindical Nórdico (NFS), citado en los
apartados de Dinamarca, Suecia y Noruega.

Como ocurría con Suecia, Finlandia también cuenta sindicatos integrados
por trabajadores en función de su actividad profesional y cualificación, y no
por la industria o sector en donde se enmarca la empresa en la que trabaja.

d) Empresas/Empresarios

En la negociación colectiva, por parte de los empresarios, participan en la
negociación colectiva la federación empresarial de cada sector. En el lado
opuesto, es la federación sindical sectorial la que actúa como representante
de los trabajadores.

e) Trabajadores

Los trabajadores estipulan con la empresa a través del contrato de trabajo
las cláusulas concretas de su relación laboral. Los límites vienen marcados
por lo fijado en los convenios colectivos sectoriales.
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Servicio Contenido

SAK

Trabajadores de todos los sectores, de forma mayoritaria 

en la industria, el sector público, los transportes y los 

servicios profesionales privados

STTK
Trabajadores asalariados de distintas industrias, 

fundamentalmente de industrias productivas

AKAVA Trabajadores con alto nivel educativo (universitario)



3. Sindicatos

Finlandia, con una tasa de afiliación del 64,6%, cuenta con
aproximadamente 2.200.000 trabajadores integrados en algún sindicato.

En Finlandia, al igual que en Suecia, son los sindicatos los que gestionan las
prestaciones por desempleo, siendo este un motivo clarificador a la hora
de analizar ese alto porcentaje de afiliación sindical.

Aun así, es posible recibir una prestación por desempleo sin pertenecer a
un sindicato, de parte de KELA (el organismo que gestiona la Seguridad
Social). Sin embargo, estas prestaciones son sensiblemente inferiores que
las otorgadas por los sindicatos.

Fruto de la evolución que está experimentando la negociación colectiva
finlandesa, en donde el ámbito sectorial cada vez se va imponiendo en
mayor medida, son las federaciones empresariales y sindicatos sectoriales
más representativos las que participan en tal proceso.

Sin embargo, hasta el mencionado cambio producido en 2007, era a nivel
estatal donde las confederaciones empresariales (fundamentalmente, la EK)
y las tres confederaciones sindicales principales negociaban los convenios
colectivos.

Estas confederaciones sindicales, que forman parte del Consejo Sindical
Nórdico, están compuestas por sindicatos independientes, aunque
recientemente algunos de ellos se están fusionando para tener más fuerza
(también se ha observado este fenómeno en el caso de Suecia). Estos
sindicatos se dividen en función de la industria en donde están presentes y
requieren para su financiación una parte del sueldo de sus afiliados.

La confederación sindical más representativa de Finlandia es la
Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK). Fundada en 1907,
está integrada por 21 federaciones sindicales (organizadas por sectores),
sumando un total de más de 1.000.000 de trabajadores afiliados (de los que
el 53% son hombres y el 47% mujeres). Cuenta con 102 trabajadores en
plantilla y 13 delegaciones regionales en Finlandia. Está ligado al Partido
Socialdemócrata (SPD).

El objetivo fundamental de la SAK es promover el bienestar de sus afiliados,
que trabajan predominantemente en la industria, el sector público, los
transportes y los servicios profesionales privados. Para ello participa en el
diálogo social para intentar promover legislación y medidas en favor de los
trabajadores.
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3. Sindicatos

Además, cuenta con otras cuatro metas:

1. Pleno empleo

2. Fuerte consenso social

3. Elevado Sistema de Bienestar y de Seguridad Social

4. Fuerte capacidad organizativa

De entre sus federaciones sectoriales, las dos más representativas son las
siguientes:

El Sindicato del Sector Público y del Bienestar (JHL), que cuenta con más de
235.000 miembros y se creó en 2005 por la fusión de seis federaciones. Las
funciones principales del JHL son:

• Negociar convenios colectivos del sector

• Promover los intereses de los trabajadores

• Mejorar la retribución, seguridad laboral y calidad de vida de los
trabajadores

• Incrementar su influencia mediante acuerdos con ONGS y otras
entidades

El Servicio Sindical Unido (PAM) tiene un tamaño similar al JHL, sumando
aproximadamente 230.000 trabajadores, donde el 80% son mujeres y el
31% son menores de 31 años. Integra a empleados del sector de los
servicios profesionales privados.

Los dos objetivos fundamentales del PAM radican en negociar convenios
colectivos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
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3. Sindicatos

La segunda confederación sindical más representativa del país es la
Confederación Finlandesa de Empleados Asalariados (STTK). Agrupa a
un total de 18 federaciones sectoriales de trabajadores asalariados de
distintas industrias (sanidad, industria etc.) sumando más de 600.000
trabajadores. El criterio que opera para la afiliación a este sindicato se
fundamenta en la actividad profesional y cualificación de los trabajadores.
Es uno de los pocos ejemplos de países, junto con Suecia, que cuentan con
este modelo.

No está alineada con ningún partido político y recoge como actividad
prioritaria ejercer una fuerte influencia en los foros en donde se toman las
decisiones para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los
trabajadores. Por ello, participa en el diálogo social tripartito junto con las
otras dos confederaciones sindicales, los empresarios y el Gobierno.

Las dos federaciones más representativas que integran la STTK son:

• El Sindicato de Profesionales de la Salud y el Cuidado Social (TEHY),
compuesto por más de 160.000 trabajadores del sector de la sanidad, de
los que el 92,2% son mujeres y el 50% tiene menos de 35 años.

Las cuatro funciones principales del TEHY son:

o Negociar convenios colectivos.

o Prestar servicios de asesoría.

o Ofrecer formación a sus afiliados.

o Participar en la vida pública para lograr reformas sanitarias y
legislación adaptada a las necesidades de trabajadores y pacientes.

• El Sindicato PRO, con 130.000 afiliados, fruto de la fusión en 2010 del
sindicato TU, que agrupaba a trabajadores del sector de servicios
profesionales, y del sindicato SUORA, del ámbito de las finanzas.

Sus objetivos fundamentales son:

o Sociedad y clima laboral justo e igualitario.

o Salarios suficientes como para mantener un nivel de vida digno.

o Convenios colectivos que satisfagan las demandas de los
trabajadores.

o Suficiente tiempo libre.

o Conciliación de la vida laboral y familiar
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3. Sindicatos

Exige a sus afiliados el 1,4% del sueldo bruto, con un mínimo de 11 euros al
mes y un máximo de 57 euros al mes.

Por último, la tercera confederación sindical de Finlandia es la
Confederación de Sindicatos de Personal Profesional y Administrativo
(AKAVA). Cuenta con más 575.000 afiliados, agrupados en 35 federaciones
divididas por criterios de nivel de estudios, actividad profesional o posición
en la empresa (criterio innovador en Suecia y Finlandia respecto al resto de
países de la UE). En esta línea, el 70% de los trabajadores de mayor nivel de
estudios son miembros de este sindicato. Por otro lado, no está ligada a
ningún partido político, autodefiniéndose como independiente.

Las dos federaciones sindicales de mayor peso dentro de AKAVA son:

• El Sindicato de la Educación (OAJ), que cuenta con casi 120.000
miembros, que agrupa a profesores de todos los niveles: desde
Educación Infantil hasta la Universidad. El 74% son mujeres, por el 26%
de hombres. El hecho de que exista un sindicato o específico en la
educación, y que sea el más numeroso de AKAVA, demuestra la
importancia que tiene este ámbito en Finlandia.

De entre los servicios que ofrece a sus afiliados, destaca el Fondo de
Desempleo y los distintos seguros de los que se pueden beneficiar éstos.
Además, también prestan asesoramiento integral sobre cualquier aspecto
del mundo laboral (formación, legislación etc.).

• El Sindicato de Ingenieros Graduados (TEK), que suma más de 70.000
miembros. El peso de este sector está muy unido a la importancia de la
industria de alta tecnología que configura el modelo económico
finlandés.

Por otro lado, los sindicatos finlandeses están poniendo el foco en aquéllos
estudiantes y trabajadores que se incorporan (o están próximos a hacerlo)
al mundo laboral, para lograr incrementar su tasa de afiliación y mejorar su
posición y fuerza. Para ello, las tres confederaciones han creado secciones
de jóvenes en su seno.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Suecia, con 9.6 millones de habitantes y una extensión de 438.574
kilómetros cuadrados, es el país nórdico más poblado y el tercero de la
Unión Europea (a la que se incorporó en 1995) en cuanto a superficie. La
renta per cápita se sitúa en 47.300 euros en 2017, solo por detrás, dentro
de los Estados Miembro de la Unión Europea, de Luxemburgo y Dinamarca.

Su economía se caracteriza por un alto nivel de internacionalización, el
predominio del comercio y las exportaciones. A pesar de contar con uno de
los niveles de vida más elevados del mundo, la tasa de desempleo se situa
en el 6% en 2018.

El modelo económico sueco se asienta sobre cuatro pilares:

• Crecimiento económico

• Estado de Bienestar de alta calidad

• Igualdad

• Alta tasa de empleo

En relación a su sistema de relaciones laborales, tradicionalmente la
configuración de la negociación colectiva ha sido altamente centralizada
(tiene lugar a nivel estatal, sectorial o por rama de actividad, en lugar de
negociar por empresa o unidad productiva). Las bases de este modelo se
remontan al Acuerdo de Saltsjöbaden, de 1938, firmado por las
organizaciones empresarial y sindical más grandes de Suecia
(Confederación de Empresarios y Confederación de Sindicatos) y que les
otorgaba la capacidad de negociación.

Sin embargo, en los últimos años el ámbito sectorial es el protagonista en la
negociación colectiva y donde se acuerdan las condiciones básicas de la
relación laboral de los trabajadores de dicho sector. De esta forma, las
grandes confederaciones sindicales han perdido una de sus funciones más
importantes.

Suecia cuenta con una de las tasas más altas de afiliación sindical de la
Unión Europea, que se sitúa en el 66,8% en 2015.

Por otro lado, el modelo social sueco se caracteriza por el sistema
institucional de bienestar, en donde el otorgamiento de servicios públicos
fundamentales (especialmente la educación) se atribuye por completo a las
instituciones públicas, sobre las que recae la responsabilidad de garantizar
el Estado de Bienestar. En esta línea, junto con Dinamarca, lidera el
porcentaje de trabajadores públicos de la UE alrededor del 32%.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dato Año Fuente

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-74 años)

4 654 000 2018 Instituto de Estadística de Suecia

Número de ocupados 5 133 000 2018 Instituto de Estadística de Suecia

Tasa de actividad 72,90% 2018 Instituto de Estadística de Suecia

Tasa de ocupación 68.70% 2018 Instituto de Estadística de Suecia

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

1,87% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

18,14% 2017 Statista 

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

80,00% 2017 Statista

Porcentaje de trabajadores 
públicos

32,30% 2014 Banco Mundial

Salario bruto anual 33.700 € 2017 Instituto de Estadística de Suecia

Coste laboral por hora 37,60 € 2014 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 66,80% 2015 OCDE
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales.

a) Estado

La estructura del Gobierno de Suecia establece que es el Ministerio de
Empleo el competente en todo lo relativo al mercado laboral. Entre sus
competencias destaca la inclusión de los jóvenes en el mundo laboral y la
supervisión de que existe igualdad de oportunidades dentro de las
empresas.

Por otro lado, la organización interna del Ministerio se divide en cuatro
unidades:

• Políticas del mercado de trabajo

• Condiciones laborales

• Integración

• Relaciones internacionales

Existe un diálogo social fluido entre el Ministerio y las confederaciones
empresarial y sindical más importantes, en donde se busca mantener el
equilibrio y la igualdad en las demandas y reivindicaciones de ambas
partes.

b) Organizaciones empresariales

La Confederación de la Empresa Sueca (Svenskt Näringsliv) es la
organización más importante e influyente de Suecia. Surgió en el año 2001
fruto de la fusión de las dos confederaciones más antiguas: la
Confederación de Empleadores Suecos (SAF, creada en 1902) y la
Federación de la Industria Sueca (SI, fundada en 1910).

Esta confederación integra a 49 federaciones sectoriales, sumando un total
de más de 60.000 empresas. El 70% de ellas tienen menos de 10 empleados
y solo el 1,5% tiene más de 2015, lo que da muestra de la importancia de
las PYMES en el tejido empresarial sueco.

La Confederación de la Empresa Sueca juega un papel importante en el
diálogo social tripartito (a tres bandas) con el Gobierno y la principal
confederación sindical. Fruto de la búsqueda continua del Gobierno por
garantizar la igualdad entre empresarios y trabajadores, es importante el
rol institucional de esta confederación en defensa de los derechos de los
empresarios, de cara a intentar que sus reivindicaciones estén lo más
presentes posibles en la agenda del Ministerio.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

En ese contexto, los cuatro objetivos fundamentales de la confederación
son:

• Reforzar la importancia de la empresa.

• Garantizar la libre competencia.

• Liberalizar la economía sueca y lograr unos impuestos bajos.

• Crear un mercado laboral fuerte y potenciar su crecimiento.

En relación a la negociación colectiva, son las federaciones
empresariales de ámbito sectorial las que acuerdan con los sindicatos de
cada sector las condiciones mínimas de las relaciones laborales de los
trabajadores de dicho ámbito. Por tanto, la Confederación Empresarial
sueca no juega ningún rol en este ámbito.

Por lo tanto, el papel de la confederación estatal es fundamentalmente:

• Institucional, actúa como lobby ante el Gobierno en la defensa de los
intereses de los trabajadores.

• De apoyo interno a sus empresas afiliadas, presentando servicio de
asesoramiento en todos los ámbitos: jurídico, fiscal, laboral… Además,
mantiene contacto permanente con todas ellas y otorga especial
importancia a la comunicación (en forma de newsletters, página web
etc.).

Para llevar a cabo sus actividades y funciones, cuenta con 21 delegaciones
en Suecia y una en Bruselas, que presta servicios a las empresas donde las
exportaciones tienen un peso importante. Además, forma parte de distintos
organismos públicos junto con la principal confederación sindical sueca.

c) Sindicatos

La tasa de afiliación sindical en Suecia es del 66,8% en 2015 bastante
superior a la media de la UE), alcanzando un número de más de 5.133.000
de trabajadores, pudiendo formar parte de los sindicatos tanto los
trabajadores del sector público como del sector privado. En este sentido, la
tasa en el primero es 83%, frente al 65% del sector privado.
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

A nivel estatal existen tres confederaciones sindicales representativas. Cada
una de ellas está integrada por distintas federaciones sindicales de ámbito
sectorial, agrupadas en función de su ocupación y nivel de formación (como
se ve en la siguiente tabla). Además, como se ha analizado en Dinamarca y
Noruega, estas tres confederaciones pertenecen al Consejo Sindical
Nórdico (NFS).

De entre las tres confederaciones, la más importante es la Confederación
de Sindicatos Suecos (Landsorganisationen, LO). Es la confederación
homóloga a las de Dinamarca y Noruega. Agrupa a más de 1.470.000
trabajadores. Las funciones principales de ésta son:

• Coordinación

• Investigación

• Garantizar los derechos sociales de sus afiliados

• Participación en los foros públicos relacionados con el ámbito laboral

A pesar de que tradicionalmente en Suecia la negociación colectiva se
encontraba centralizada en el ámbito estatal, en los últimos años están
generalizándose los convenios colectivos de ámbito sectorial. El motivo se
debe a la creciente preferencia por acordar las condiciones específicas de
cada sector de actividad. En estos acuerdos, en representación de los
trabajadores, actúa como parte la federación sindical representativa del
sector.

Sin embargo, siguen firmándose acuerdos marco a nivel estatal entre los
empresarios y las tres confederaciones empresariales (aunque sin incluir
materias salariales). De hecho, el 98% de los trabajadores suecos fijan
parcialmente o en su totalidad el salario en el ámbito empresarial.
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Servicio Contenido

LO Industrias de trabajos manuales

TCO
Industrias de trabajos no manuales (servicios 

profesionales…)

SACO
Graduados con título universitario oficial (economistas, 

abogados, arquitectos, médicos etc.).
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

Estas negociaciones de ámbito empresarial se realizan entre la dirección de
la empresa y la sección sindical dentro de la misma. No existe otro canal (a
diferencia de otros Estados, donde existen comités de empresa). Asimismo,
el empresario debe informar a las secciones sindicales antes de llevar a
cabo medidas que tengan impacto considerable en la empresa (reducción
de plantilla, cambio de los turnos de trabajo…).

d) Empresas/Empresarios

Por parte de los empresarios, participan en la negociación colectiva la
federación empresarial de cada sector. En el lado opuesto, es la federación
sindical sectorial la que actúa como representante de los trabajadores.

e) Trabajadores

Las condiciones salariales de casi la totalidad de los trabajadores suecos (el
98%) se fijan, total o parcialmente, en el ámbito empresarial. Por ello, es el
contrato de trabajo donde queda fijado este concepto. Sin embargo, las
demás condiciones salariales se pactan en los ámbitos superiores (estatal o
sectorial).
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3. Sindicatos

Suecia cuenta con alguna característica en su modelo sindical que lo hace
distinto al resto de países de Unión Europea (aunque también es
compartida por Finlandia).

Uno de los principales motivos de una afiliación sindical tan elevada
(66,8%), como ocurre también en Finlandia, se debe a que los sindicatos
son los responsables de la gestión y administración de los fondos de
seguros por desempleo.

Esa diferencia radica en que existen confederaciones sindicales de acuerdo
a dos criterios: el sector de las federaciones que lo integran (industria,
comercio etc.) y la actividad profesional de sus miembros (profesores,
abogados…). Por el contrario, el modelo sindical generalizado del resto de
Estados es la división por sectores.

Son tres las confederaciones sindicales más representativas de Suecia (las
tres forman parte del Consejo Sindical Nórdico). Entre ellas mantienen
relaciones cordiales, pero precisamente por el hecho de que hay dos
factores que definen la pertenencia a un sindicato (sector o actividad
profesionales), entre dos de ellos, TCO y SACO, suelen producirse disputas
en la captación de trabajadores afiliados. Normalmente, la solución a estos
conflictos se resuelve de tal forma que el trabajador se afilia al sindicato a
través del cual su empresa firma el convenio colectivo.

La confederación sindical más representativa es la Confederación de
Sindicatos Suecos (Landsorganisationen, LO). En total, agrupa a más de
1.470.000 trabajadores de industrias de trabajos manuales. Está integrada
por 14 federaciones sectoriales, que actúan con independencia y
autonomía.
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3. Sindicatos

Las dos federaciones sectoriales más importantes de entre esas 14 son:

 El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Municipales
(Kommunal), fundado en 1910 y que hoy cuenta con más de 500.000
miembros (siendo mayoría las mujeres).

 El Sindicato de los Trabajadores del Metal (IF Metall), creado en
2006 por la fusión de dos federaciones sindicales de la industria del
metal, la construcción y la textil, y que cuenta con casi 350.000
trabajadores.

El papel de la LO sueca es fundamentalmente institucional, donde la
función de coordinación entre sus federaciones es una labor destacable.
Como se ha visto, de acuerdo al modelo sueco de relaciones laborales, no
es la LO quien participa en la negociación colectiva. Sin embargo, lleva a
cabo la tarea de coordinar las estrategias que siguen las federaciones
sectoriales en algunas materias especialmente relevantes para los
trabajadores:

• Igualdad de género

• Formación de niños y jóvenes

• Seguridad Social

• Escalas salariales

Por otro lado, dentro de ese papel institucional y en el marco del diálogo
social tripartito que opera con gran implantación en Suecia, la LO propone
a los poderes ejecutivo y legislativo la puesta en marcha de leyes o medias
que favorezcan los intereses de los trabajadores. Para ello, la LO cuenta con
presencia en algunos órganos de la Administración Pública (Comisiones del
Ministerio de Empleo, Foros etc.). En esta línea, la LO además guarda
estrechos vínculos con el Partido Socialdemócrata (de ideología de centro
izquierda y que gobierna el país con una coalición de izquierdas).

Asimismo, es destacable, como ya se ha mencionado, que las federaciones
sectoriales son los responsables de la administración de los fondos de
desempleo y no el Ministerio de Empleo.

La segunda confederación sindical más representativa es la Confederación
de Empresarios profesionales (Tjänstemännens Centralorganisation,
TCO). Ésta está formada por 14 federaciones sindicales de los sectores de
trabajos que requieren formación cualificada y predominantemente no
manuales. Cuenta con casi 1.300.000 afiliados (de los que el 60% son
mujeres) y no está alineada con ningún partido político.
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3. Sindicatos

El sindicato sectorial más importante de entre esos 14 es Unionen, surgida
en 2008 tras la fusión de SIF, un sindicato que agrupaba a empleados
técnicos de la industria, y HTC, formada por trabajadores del sector de la
distribución. Unionen cuenta con más de 450.000 afiliados.

Además, los otros dos sindicatos de mayor representatividad son:

• El Sindicato de Profesores (Svenska Folkhögskolans Lärarförbund), que
cuenta con casi 230.000 miembros.

• Vision, el sindicato de empleados públicos que tienen trabajos no
manuales, que integra a más de 160.000 personas.

Por último, la tercera confederación sindical de ámbito estatal es la
Confederación de Asociaciones Profesionales (SACO). Está compuesta
por 22 asociaciones, divididas en función de la actividad profesional o
puesto de trabajo de sus afiliados (todos de alta cualificación), y agrupa a
más de 650.000 trabajadores.

El objetivo fundamental de SACO, que no está alineada con ningún partido
político, es promover un alto crecimiento económico a través del
conocimiento. De esta forma, considera que la educación y la investigación
deben considerarse inversiones importantes tanto para la persona
individual como para la sociedad en su conjunto.

Para lograr que se satisfagan sus intereses, SACO publica informes,
reportajes y estudios, además de participar en foros de opinión con otras
organizaciones sindicales, empresariales y políticas. Para ello, una de las
máximas de SACO es llevar a cabo análisis de la máxima calidad.

Los tres sindicatos principales son:

 La Asociación de Ingenieros (Sveriges Ingenjörer), con 136.000
miembros.

 El Sindicato Nacional de Profesores (LR), distinto al del TCO, con
87.000 afiliados.

 El Sindicato de Abogados, Gestores de Empresas y Expertos
Informáticos (Jusek), con 81.000 trabajadores.

153

Sindicalismo 
Suecia 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_0oquStcgCFcuRLAod8oEGGw&url=http://www.banderas-mundo.es/suecia&psig=AFQjCNH_MeAovjyjHkyTUoOWg5SfBiTXLA&ust=1444471638705074


Órganos y mecanismos de 
representación y participación

Austria
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

Austria, con 8.584.926 habitantes, destaca por contar con una renta per
cápita de 42.100 en 2017 (la tercera posición dentro de los Estados
Miembro, después de Luxemburgo e Irlanda) y con una baja tasa de
desempleo, que se sitúa en el 4,8% .

El ordenamiento jurídico austriaco cuenta con vasta legislación en materia
laboral, de forma que todos los derechos y obligaciones de los trabajadores
están recogidos a través de leyes. Algunos ejemplos de leyes son los
siguientes:

• Ley de Relaciones Laborales

• Ley de Igualdad de Trato

• Ley de Horas de Trabajo

• Ley de Vacaciones

• Ley de Protección de la Maternidad

En relación a su sistema de relaciones laborales, la legislación estatal se
asienta sobre el equilibrio entre laboral la flexibilidad que demandan las
organizaciones empresariales con la seguridad y la protección de los
derechos de los trabajadores que exigen los sindicatos.

Asimismo, es destacable la existencia de un único contrato de trabajo: el fijo
e indefinido y la escasa presencia de conflictividad laboral, hasta el punto
de que las huelgas se contabilizan en segundos y no en días, como sí se
hace en el resto de estados. El motivo fundamental de la proliferación de
este contrato está unido a la configuración del despido, introducido por el
Gobierno de coalición de los partidos de centro-derecha y los liberales y
que logró, por un lado, un amplio consenso social y, por otro lado, reducir
la tasa de paro al 5%.

El aspecto fundamental de este modelo radica en el fondo de
capitalización en el que la empresa deposita las dotaciones mensuales de
cada trabajador como porcentaje de su salario bruto, destinadas a
indemnización en caso de despido. Este fondo aumenta durante toda la
vida laboral del trabajador, permite moverlo de una empresa a otra con
total libertad, cumple las funciones de seguro de vida y complemento a la
pensión de jubilación futura.

Por último, en relación al papel del Estado en el sistema laboral austriaco, el
presupuesto anual del Servicio Público de Empleo (AMS) es,
aproximadamente, de mil millones de euros, lo que sitúa a Austria como el
tercer Estado Miembro de la UE con mayor gasto en políticas activas de
empleo, sólo por detrás de Holanda y Dinamarca.
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1. Contextualización del modelo de relaciones laborales

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos
país.
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Dato Año Fuente

Mercado de 
Trabajo

Población en edad activa 
(16-65 años)

5.802.000 1Q2018 Instituto de Estadística de Austria

Número de ocupados 4.175.800 1Q2018 Instituto de Estadística de Austria

Tasa de actividad 76,00% 1Q2018 Instituto de Estadística de Austria

Tasa de ocupación 72,00% 1Q2018 Instituto de Estadística de Austria

Porcentaje de trabajadores 
en el sector primario

4,90% 2014 Banco Mundial

Porcentaje de trabajadores 
en el sector secundario

26,20% 2014 Banco Mundial

Porcentaje de trabajadores 
en el sector servicios

68,90% 2014 Banco Mundial

Porcentaje de trabajadores 
públicos

12,50% 2014 Instituto de Estadística de Austria

Salario bruto anual 32.256 € 2014 Eurostat

Coste laboral por hora 32,30 € 2012 Eurostat

Tasa de afiliación sindical 26,90% 2016 OCDE
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2. Agentes que componen el sistema de relaciones laborales

a) Estado

La organización del Gobierno Federal de Austria sitúa como el responsable
de dirigir las materias relativas al mercado laboral al Ministerio Federal de
Trabajo, Asuntos Sociales, Sanidad y Protección del Consumidor
(Arbeids- og sosialdepartementet).

Este departamento tiene un papel importante en el diálogo social
tripartito con los representantes de los empresarios (la Cámara de
Comercio, que es una confederación empresarial) y los de los trabajadores
(la Cámara de Trabajo). Fruto de las conversaciones y reuniones entre las
tres partes, el Gobierno Federal sigue las conclusiones pactadas para
legislar en materia laboral

b) Organizaciones empresariales

En Austria existe una única confederación empresarial de ámbito estatal: la
Cámara de Comercio (Wirtschaftskammer Österreich). La pertenencia a
ella es obligatoria y está integrada por siete federaciones sectoriales. En
total, más de 450.000 empresas componen el tejido productivo austriaco,
formando parte tanto de la federación sectorial como de la Cámara de
Comercio.

c) Sindicatos

La tasa de afiliación sindical en Austria es del 26,90% en 2016 (5 puntos por
encima de la media de la UE), lo que supone alrededor de 1.400.000
trabajadores. Sin embargo, antes de describir a los sindicatos, es destacable
la presencia de un órgano de representación de los trabajadores que no
encuentra con una institución análoga en el resto de Estados Miembro: la
Cámara de Trabajo (Arbeiterkammer).

Por otro lado, los sindicatos se configuran como organizaciones de
representación de los trabajadores de afiliación voluntaria (y no
obligatoria, como ocurre en la Cámara de Trabajo). La estructura de los
sindicatos austriacos se compone de una única confederación de ámbito
estatal (la Federación de Sindicatos de Austria (Österreichischer
Gewerkschaftsbund, ÖGB). Ésta, además de tener una delegación en cada
Estado Federado austriaco, está integrada por las federaciones de carácter
sectorial. e) Empresas/Empresarios y trabajadores

Por parte de los empresarios, participan en la negociación colectiva la
federación empresarial de cada sector. En el lado opuesto, es la
federación sindical sectorial la que actúa como representante de los
trabajadores.

157

Organismos y mecanismos de 
representación - Austria

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Austria
http://www.sozialministerium.at/cms/siteEN/index.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.b2match.eu/egovernment2014/contact&psig=AFQjCNEezaJtdJXB0pO5VhBU5RezyakB0g&ust=1444467087797063
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Chamber_of_Labour&bvm=bv.104615367,d.d2s&psig=AFQjCNEQW3aer6H54ODATuWtK0naFUnVYg&ust=1444467196388554
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOoi4Lvw8gCFUzXGgody9oOaQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Trade_Union_Federation&psig=AFQjCNGtDw-Bt4rubo1oevFR3U6pm4N1EQ&ust=1444977554885808


3. Órganos de participación y representación

Austria cuenta con un modelo de participación y representación de
empleadores y trabajadores que presenta diferencias considerables con los
sistemas del resto de Estados Miembro de la Unión Europea.

a) Órganos de representación y participación de los trabajadores

A diferencia del resto de casos analizados, en Austria existen dos tipos de
órganos que representan y defienden los intereses de los trabajadores: la
Cámara de Trabajo (Arbeiterkammer, AK) y los sindicatos.

La Cámara de Trabajo

Los trabajadores austriacos, por el mero hecho de ser miembros de la
población ocupada (es decir, por haber firmado un contrato laboral), son
miembros automáticamente de la Cámara de Trabajo.

Este organismo, que cuenta con una delegación en cada una de los estados
federados (Bundesland) en que se divide administrativamente. Austria, es
una institución asentada en principios democráticos que representa los
intereses sociales, económicos, profesionales y culturales de los
trabajadores. Por ello, el medio principal de financiación de este organismo
son las aportaciones de los trabajadores, a quienes se retiene directamente
de su sueldo bruto un 0,5%.

La Cámara tiene como objetivo fundamental servir como apoyo a los
trabajadores cuando éstos se encuentren con algún problema o duda en el
ámbito de su relación laboral con la empresa donde presten sus servicios.
En concreto, los servicios principales que presta este organismo son los
siguientes:
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Servicio Contenido

Representación judicial

Defensa y representación de los trabajadores ante los 

tribunales de justicia de ámbito laboral y social (Arbeits- und 

Sozialgericht)

Asesoría jurídica

Regulación del mercado de trabajo

Protección de trabajadores jóvenes y en prácticas

Desempleo

Seguridad Social

Sueldos y retenciones fiscales

Salario mínimo

Convenios colectivos

Información sobre 

condiciones de 

protección mínimas

Protección social

Protección del entorno y salud e higiene en el trabajo

Información y protección al consumidor

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Austria


3. Órganos de participación y representación

La Cámara de Trabajo otorga especial relevancia a la función de
asesoramiento con el objetivo de garantizar los derechos de los
trabajadores. Por ello, ofrece este servicio de forma gratuita, tanto de
manera presencial como telefónica. El elenco de materias sobre las que
asesora abarca todo el derecho laboral, especialmente en aquellos temas
que son de especial relevancia para los trabajadores, a saber:

• Despidos

• Duración de la jornada laboral y descansos

• Derechos de información y consulta

• Representación de los trabajadores

Además, este organismo participa, junto con la confederación sindical ÖGB,
como representante de los trabajadores en el diálogo social tripartito
(Gobierno Federal, Cámara de Comercio y ellos) con el objetivo de acordar
las líneas generales de la legislación en materia laboral y social. Sin
embargo, no participa en la firma de los convenios colectivos, que se
negociación fundamentalmente en el ámbito sectorial y actúan como
representantes de los trabajadores los sindicatos más representativos de
cada uno de ellos
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Sindicatos

La Federación de Sindicatos de Austria (Österreichischer

Gewerkschaftsbund, ÖGB) es la confederación sindical que aglutina a los

sindicatos de cada uno de los sectores de actividad. Todos éstos están

integrados en la ÖGB, de forma que es la confederación sindical del país.

A diferencia de la Cámara de Trabajo, la pertenencia a los sindicatos (y en

consecuencia, a la ÖGB) es voluntaria. Con una tasa de afiliación en Austria

del 26,7%, aproximadamente 1.400.000 trabajadores forman parte de la

ÖGB, a quienes se retiene la cuota de afiliación directamente de su sueldo.

Los sindicatos sectoriales que integran la ÖGB son los siguientes:

De igual forma que la Cámara de Comercio, tienen un rol relevante en el

diálogo social tripartito que existe en Austria con el objetivo de

consensuar la regulación laboral. Además, también tienen entre uno de sus

servicios fundamentales el asesoramiento integral de los trabajadores, con

un matiz: aquéllos que no se encuentren afiliados a ningún sindicato solo

podrán recibir asesoramiento de forma gratuita una vez, mientras que los

afiliados disfrutan de ese derecho siempre.
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Siglas Ámbito

GPA-JPD
Empleados del Sector Privado y Editores, Periodistas y Productores de 

Medios de Papel

GÖD Empleados de Servicios Públicos

GdG-KMSfB Empleados Municipales y de Deportes, Artes y Freelance

GBH Empleados de la Construcción y del Sector de la Madera

VIDA Empleados de Transporte y Servicios

GPF Empleados del Servicio Postal y de Telecomunicaciones

PRO-GE Empleados de Industrias Productivas

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Austria
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Las funciones de los sindicatos también presentan diferencias significativas

respecto de la Cámara de Trabajo en el ámbito de la negociación

colectiva. En Austria ésta es de carácter descentralizada, teniendo lugar

en el ámbito sectorial.

Las partes que actúan en el proceso de negociación son los sindicatos

representativos del sector, enunciados anteriormente, y Cámara de

Comercio, como organismo representante de los empleadores (y que se

detalla en el apartado siguiente).

El convenio colectivo que resulte del proceso de negociación establece unos

criterios mínimos de retribuciones (incluyendo un salario mínimo) que se

aplica a todos los trabajadores del sector.

Las condiciones particulares de cada trabajador se fijan a través de

contratos de trabajo. Como ya se ha visto, un rasgo diferencial de Austria

es que solo cuenta con una modalidad: el fijo indefinido. Los contratos no

están sometidos a ningún requisito formal y deben cumplir con los límites

fijados en el convenio colectivo del sector.

Comités de empresa

Como complemento a los dos órganos anteriores, toda empresa de más de
cinco trabajadores debe contar obligatoriamente con un comité de
empresa, cuyos miembros son elegidos por los trabajadores de la
compañía.

La función principal de los comités de empresa radica en representar a los
trabajadores frente a la dirección de la empresa y en asesorarles en
materia de derecho laboral. Asimismo, este organismo cuenta también con
el derecho de co-determinación, debiendo ser consultada en supuestos de
reducción de la plantilla.
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b) Órganos de representación y participación de los empleadores

Los empresarios austriacos se organizan de forma similar a los sindicatos:

• Más de 450.000 empresas que se agrupan en siete sectores.

• Estas siete federaciones (que cuentan con delegación en cada provincia)
integran a todas las empresas de un mismo sector.

• Una única confederación empresarial de ámbito estatal integrada por
siete federaciones sectoriales: la Cámara de Comercio (que también
tiene una delegación en cada provincia).

Los siete sectores de las federaciones que integran la Cámara de Comercio
son los siguientes:

Transportes y manufacturas

Banca y seguros

Industria

Comercio

Transporte y comunicaciones

Turismo e industria del ocio

Servicios profesionales

De esta forma, los empresarios son miembros de una federación sectorial
(y de su delegación provincial) y de una confederación de ámbito estatal (y
de su delegación provincial). Estos empresarios deben pagar una cuota
obligatoria (Umlagenzahlung) tanto a la federación sectorial como a la
confederación estatal (Cámara de Comercio) y debe aportarles cualquier
tipo de información sobre su empresa que le sea solicitada.
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La confederación Cámara de Comercio

La confederación empresarial Cámara de Comercio de Austria se asienta
sobre los valores de autonomía e independencia en sus actuaciones,
internacionalización (especialmente en la Unión Europea) y ética en los
negocios. A través de estos principios, desarrolla sus actuaciones y juega un
papel clave en el diálogo social austriaco.

Como se ha mencionado, la Cámara de Comercio representa a más de
450.000 empresas y cuenta con tres funciones fundamentales:

Además de estas funciones, como se ha explicado en el apartado de
organizaciones sindicales, la Cámara de Comercio Federal es parte del
diálogo social tripartito. En relación a la negociación colectiva, de acuerdo a
su configuración descentralizada, las federaciones sectoriales que integran
la Cámara de Comercio forman parte del proceso al negociar con los
sindicatos representativos de cada sector.
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Ámbito Definición

Representación

Representar y defender los intereses de sus 
miembros

Participar en los foros de toma de decisiones para 
logar que los intereses de los empresarios estén 

representados en la política económica

Servicios

Asesorar y dar información a sus asociados que 
deseen comenzar un proyecto o actividad

Organizar actividades y eventos para promocionar 
los intereses de los empresarios

Formación

Organizar cursos y talleres para la difusión de 
conocimiento relacionado con la economía y la 

empresa en todos sus ámbitos (nuevas tecnologías, 
procesos…)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Austria
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De forma paralela al análisis de los distintos ámbitos que componen las
relaciones laborales, se ha llevado a cabo un estudio de las características
comunes que comparten las distintas Inspecciones de Trabajo de los
Estados Miembro de la Unión Europea, en línea con las competencias con
las que cuenta la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias.

A partir de un análisis comparado de distintos modelos, se han identificado
nueve ámbitos de la Inspección de Trabajo que ofrecen una visión de las
tendencias y líneas generales de los distintos países. Además, también se
han detectado cuatro cuestiones que suponen los principales retos a los
que están haciendo frente las Inspecciones de Trabajo y que en el futuro
próximo irán ganando cada vez mayor protagonismo. Por último, se han
identificado los principales problemas que existen a nivel internacional y
dos prácticas interesantes puestas en marcha en distintos países.

Cabe destacar que los dichos retos se encuentran en concordancia con
la importancia que las instituciones europeas otorgan a los mismos. Ello
se observa a través del elevado número de Directivas cuyo objeto lo
constituyen estas materias, especialmente la prevención de riesgos
laborales (seguridad y salud en el trabajo) y los empleados
transnacionales (concepto al que se encuentra estrechamente ligada
la subcontratación).
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Ámbito Descripción

Aspectos 
generales

 Objetivo

 Función principal

 Otras funciones

 Modelo

 Tipología de los equipos de inspección

 Autoridad central

 Visitas

 Sanciones y mecanismos de control

 Accidentes y siniestralidad

Problemas 
principales

 Recursos humanos y financieros

 Formación de inspectores de trabajo

Best practices 
interesantes

 Colaboración con otras instituciones o

administradores

 Consultas con los interlocutores sociales

Retos

 Trabajo no declarado (economía sumergida)

 Empleados transnacionales

 Prevención de riesgos laborales

 Subcontratación



1. Aspectos generales
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Ámbito Descripción Países

Objetivo

 Efectividad para cumplir las tareas de control

asignadas, combinando prevención, consejo y

control, así como el intercambio de información y

conocimiento.

Conjunto de la UE

Función 
principal

 Protección de los derechos de los trabajadores,

garantizando la salud y seguridad en el trabajo y

vigilando el cumplimiento en materia de protección

laboral.

Conjunto de la UE

Otras 
funciones

 Éstas difieren en función de las competencias. Las

más especializadas presentan grandes diferencias,

aunque todas cubren seguridad y accidentes de

trabajo con carácter general.

 La cobertura y control de los riesgos psicosociales

son minoritarios, así como los riesgos químicos.

 Las funciones preventivas de los servicios de la IT

revisten cada vez más importancia.

Conjunto de la UE

Modelo

 Generalista: la IT se encarga de controlar no sólo las

condiciones de trabajo y de medio laboral, sino

también las relaciones laborales individuales y

colectivas, al mismo tiempo que a menudo

desempeñan funciones en los ámbitos del empleo y

la formación profesional, e incluso la Seguridad

Social.

 Especializado: el conjunto de las funciones de la IT

es bastante amplio y no sólo se refiere a las

condiciones de trabajo, sino también a las relaciones

laborales. Éstas se encuentran distribuidas entre

varios servicios especializados bajo la vigilancia y el

control de distintas autoridades.

 Multidisciplinares: en un mismo servicio de IT local

hay inspectores dotados de competencias

complementarias y que pueden intervenir conjunta

o sucesivamente, sobre todo en el ámbito de las

condiciones de trabajo.

Generalista:
Francia, España y 
Portugal

Especializado:
Bélgica, Hungría y 
Suiza

Multidisciplinar:
Austria, Dinamarca, 
Noruega, Suecia y 
Reino Unido
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Ámbito Descripción Países

Tipología de 
los equipos 

de 
inspección

 Únicos: comprende todas las áreas técnicas.

 Separados: se articulan en torno a dos o tres

cuerpos dentro de la Administración, aplicándose

una estructura de coordinación (inspección

integrada).

 Especializados: para algunas ramas de la industria.

Únicos: España, 
Francia y 
Luxemburgo

Separados:
Bélgica, Hungría y 
Bulgaria

Equipos 
especializados:
Países Bajos 
(transporte) y 
Francia y España 
(minería)

Autoridad 
central

 La IT funciona a modo de sistema, bajo la

supervisión y control de una autoridad central, con

la cooperación de otras instituciones públicas o

privadas, y con la colaboración de los empleadores y

trabajadores.

 Incluye delegaciones y oficinas regionales.

Conjunto de la UE

Visitas

 La mayor parte de las visitas se inician por quejas

individuales o por campañas programadas.

 Muy pocas son realmente de oficio sin aviso previo.

Conjunto de la UE

Sanciones y 
mecanismos 

de control

 Uno de los mayores obstáculos: la efectividad y el

carácter disuasorio de las sanciones impuestas por

los inspectores.

 Dificultad: la lentitud de la vía judicial cuando se

llega hasta ella.

 En general, el resultado de las multas

administrativas no es siempre muy significativo.

Conjunto de la UE

Accidentes y 
siniestrali-

dad

 Tema capital para las IT.

 La tasa de accidentes está directamente ligada con

las condiciones y tipos de contrato.

 La subcontratación supone un importante

problema para la inspección en materia de

responsabilidad.

Conjunto de la UE



2. Problemas principales
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Reto Descripción Países

Recursos 
humanos y 
financieros

 Los recursos disponibles son insuficientes.

 Estudio del Instituto Sindical Europeo (ETUI-REHS):

ausencia de planificación en materia de dotación de

personal encargado de las inspecciones de trabajo

(dada la constante reducción en muchos países),

mientras que la labor de los inspectores ha ganado

complejidad.

Conjunto de la UE

Formación 
de 

inspectores 
de trabajo

 Preocupación gubernamental por la promoción de la

estabilidad profesional y la formación de

funcionarios de inspección.

 Sin embargo, en muchos sistemas la rotación es

elevada y numerosos inspectores pasan a integrar el

sector privado.

 La formación adecuada y suficiente se identifica

como fundamental.

 Programas de formación en las Escuelas Nacionales

de Administración Pública o creación de escuelas

especializadas (Francia, Instituto Nacional de

Trabajo, Empleo y Formación Profesional – INTEFP;

España, Escuela de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, EITSS).

Conjunto de la UE
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Reto Descripción Países

Colaboración 
con otras 

instituciones 
o AAPP

 Tendencia creciente hacia la firma de acuerdos de a

efectos de mejorar las bases para la colaboración

oficial.

 Inspecciones de Trabajo, Oficinas de Empleo,

Autoridades Fiscales, Organismos de la Seguridad

Social y Policía.

 Distintas modalidades:

- Alemania: acuerdo entre el Ministerio Federal de

Finanzas y los Ministerios de Trabajo de los

estados federados. Se notifica a las autoridades

fiscales toda actividad contraria a la ley

constatada durante las inspecciones.

- Reino Unido: creación del Fair Employment

Enforcement Board (Junta de Igualdad Laboral).

Busca promover la máxima colaboración entre los

organismos encargados de velar por el

cumplimiento de la normativa laboral (Ministerio

de Relaciones Laborales, Agencia de Tributación

Fiscal y Aduanas, Unidad de Inspección de

Normas del Trabajo, Dirección de Salud y

Seguridad, Organismo regulador de Licencias de

Capataces, Departamento de Medio Ambiente,

Alimentación y Asuntos Rurales, Confederación

de la Industria Británica, Congreso de Sindicatos,

Federación de Pequeñas Empresas y Servicio de

Asesoramiento a los Ciudadanos). Puso en

marcha en 2009 un servicio de ayuda a los

trabajadores más vulnerables que actúa como

punto de contacto para consultar y reclamaciones

(Pay and Work Rights Helpline). De esta forma,

brinda también asistencia sobre cuestiones

relativas al tiempo de trabajo y salario mínimo

- Portugal: las inspecciones se llevan a cabo

conjuntamente con otras unidades (Hacienda…).

- Bulgaria: acuerdo entre el Instituto Nacional de

Seguridad Social y la Agencia Tributaria,

redundando en una disminución considerable del

índice de trabajo no declarado.

Alemania
Reino Unido
Portugal
Bulgaria
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Reto Descripción Países

Consultas 
con los 

interlocutore
s sociales

 Búsqueda de métodos con el fin de garantizar la

celebración efectiva de las consultas.

 Creación en varios países de organismos nacionales

de consulta que se ocupan de cuestiones relativas a

la Inspección de Trabajo.

 Esta colaboración entre la Inspección y los

interlocutores sociales reviste distintas formas:

- España: Comisión Consultiva Tripartita de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se

encarga de ofrecer orientación y formular

propuestas sobre estrategias de acción para

determinar prioridades y objetivos generales en

inspección de trabajo (campañas, personal,

recursos…).

- Suecia: los inspectores escriben a menudo a los

trabajadores y a los empleadores indicando los

fines y programas de las inspecciones y

solicitando comentarios que después se tienen en

cuenta a la hora de planificar las inspecciones y

determinar las necesidades técnicas.

- Portugal: Comisión Permanente de Concertación

Social. Constituye el foro para el diálogo social

nacional y también se ocupa de las políticas y

programas en materia de inspección.

- Países Bajos: Programa Different Government,,

destinado a racionalizar las inspecciones de

trabajo mediante la mejora de la comunicación y

la transferencia de información entre las

inspecciones y los interlocutores sociales. Esta

iniciativa parte del reconocimiento de todas las

partes de que solo es posible mejorar a largo

plazo a través de la colaboración y el

convencimiento de los interesados en el lugar de

trabajo, en lugar de una aceptación de las

medidas impuestas.

España
Suecia
Portugal
Países Bajos
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Reto Descripción Países

Trabajo no 
declarado 
(Economía 
sumergida)

 Incremento de la economía sumergida (casi el 20%

del PIB de la UE), que tiene consecuencias negativas

para los Estados y para la sostenibilidad financiera

del modelo social europeo.

 Conlleva para los trabajadores afectados un alto

grado de inseguridad, de vulnerabilidad y de

pobreza tanto durante su vida laboral como en su

vejez.

Conjunto de la UE

Empleados 
transnaciona

les

 Aumento considerable de los trabajadores

transfronterizos.

 La IT debe desempeñar un papel clave para

garantizar que los derechos sean una realidad

asegurando que se respeten las leyes, que los

trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones,

y que se puedan evitar accidentes y abusos.

Conjunto de la UE

Prevención 
de riesgos 
laborales

 Progresiva subida del número de accidentes y

enfermedades.

 Necesidad de supervisar la protección de los

trabajadores.

 Extensa regulación europea en la materia, en forma

de Directivas.

Conjunto de la UE

Subcontratac
ión

 Creciente externalización del trabajo a través de la

subcontratación y el trabajo temporal, facilitado a

través de las agencias y entidades especializadas en

la materia.

 A menudo conlleva una mano de obra menos

cualificada y unas relaciones laborales más relajadas

 No se puede garantizar únicamente a través de la

Responsabilidad Social Corporativa.

Conjunto de la UE
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A continuación se recoge una relación de algunos de los conceptos más
relevantes empleados a lo largo del informe:

Arbitraje

Procedimiento por el cual se somete una situación de conflicto
colectivo, por acuerdo de las partes o por mandato de la autoridad
competente, a uno o varios árbitros que dictan una decisión sobre la
controversia. Esta decisión es generalmente de carácter vinculante.

Cierre patronal

Medida de conflicto laboral de carácter colectivo, llevada a cabo por
uno o varios empresarios, que consiste en la clausura total o parcial de
uno o varios centros de trabajo para impedir a los trabajadores el
acceso al mismo. Es la herramienta análoga a la huelga de la que
disponen los empresarios en el ámbito de la conflictividad colectiva.

Comité de empresa

Órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en
la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses,
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea superior a
un número determinado de trabajadores (que varía según el país).

Confederación empresarial

Organización empresarial central que representa los intereses de un
conjunto numeroso de empresas agrupadas en distintas federaciones
sectoriales.

Confederación sindical

Organización sindical central que representa los intereses de un
conjunto numeroso de trabajadores agrupadas en distintas
federaciones sectoriales.

Conflictividad

Conjunto de acciones y situaciones derivadas de desencuentros entre
los empresarios y los trabajadores, generalmente en forma de huelgas
y cierres patronales.

Coste laboral

Importe que tiene que desembolsar el empresario por la utilización de
recursos humanos en su actividad y que incluye tanto el salario como
las distintas prestaciones que corresponden a los trabajadores
(seguridad social, formación, etc.).
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Delegado sindical

Trabajador elegido por y entre los afiliados al sindicato en la empresa o
centro de trabajo. Representa a una sección sindical, asume funciones
de coordinación interna de la misma y gestiona su conexión con el
sindicato en que se integra.

Diálogo social

Cualquier clase de negociación, consulta e intercambio de información
entre representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores sobre
temas de interés común.

Directiva de la Unión Europea

Norma enmarcada en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea
que tiene como destinatarios exclusivos a los Estados Miembro,
obligándoles a la consecución de un resultado y dándoles libertad para
la elección de la forma y medios de alcanzarlo. Debe ser transpuesta al
ordenamiento jurídico de cada Estado Miembro dentro de un plazo
determinado en la propia Directiva.

Huelga

Paro o la interrupción colectiva de la actividad laboral convocada por
parte de un grupo de trabajadores o por un sindicato como medida de
protesta por un conflicto laboral y con el objetivo de que sus
demandas sean atendidas por el empresario.

Inflación

Incremento anual del nivel general de precios.

Población en edad de trabajar

Conjunto de personas que se han integrado al mercado laboral.

Población en edad de trabajar

Conjunto de personas que cuentan con capacidad legal, de acuerdo al
ordenamiento jurídico de cada país, para incorporarse al mercado de
trabajo.

Protección social

Conjunto específico de normas, que apoyadas por una o varias
unidades institucionales, rigen el suministro de prestaciones sociales y
su financiación.
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Reglamento de la Unión Europea

Norma enmarcada en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea
que goza de alcance general, ya que sus destinatarios son todas las
personas del conjunto de los Estados Miembro, y tiene plena eficacia
con su mera publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (no
teniendo que ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los
Estados Miembro.

Renta per cápita

Relación entre el PIB de un territorio (región, país, etc.) y su número de
habitantes.

Sector primario

Categoría integrada por los trabajadores y las compañías que se
dedican a la obtención de los recursos de la naturaleza de manera
directa (pesca, ganadería, agricultura, etc.).

Sector secundario

Categoría integrada por las actividades económicas relacionadas con la
transformación de los recursos naturales en productos primarios no
elaborados (industria, maquinaria…).

Sector servicios

Categoría integrada por las actividades dirigidas a ofrecer servicios a la
sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama
muy amplia de actividades que está en constante aumento (turismo,
finanzas, servicios profesionales…).

Tasa de actividad

Cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar.

Tasa de afiliación sindical

Cociente entre el número total de afiliados a sindicatos y la población
activa.

Tasa de cobertura de los convenios colectivos

Cociente entre el número de trabajadores a los que se les aplica un
convenio colectivo y la población activa.
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Anexo 2
Fuentes de información



1. Dinamarca

177

Fuentes de información

Institución, 
organismo o 

entidad

Tipo de 
fuente

Detalle

Ministerio de 

Trabajo, Migraciones

y Seguridad Social 

(España)

Informe

Ryanair reta el modelo danés

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista189/12

3.pdf

Instituto de Estudios 

Económicos/ OCDE
Informe

Hours worked annually

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

Eurofound Informe

Industrial relations profile

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/com

parative-information/national-

contributions/denmark/denmark-industrial-relations-profile

Universidad de 

Copenhague
Informe

Conciliation, mediation and arbitration

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2464&langId=en

Copenhagen 

Business School
Informe

Employee representation and board size in the Nordic 

Countries

www.dbj.jp/ricf/pdf/research/DBJ_DP_1301.pdf

CEDEFOP Informe

Spotlight on VET Denmark

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/8041

Comisión Europea Informe

Your social security rights in Denmark

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/

Your%20social%20security%20rights%20in%20Denmark_en.pd

f

Universidad de 

Zaragoza
Informe

La flexiseguridad: de Dinamarca a España

http://invenio2.unizar.es/record/13132/files/TAZ-TFM-2013-

1198.pdf

Fundación

Friedrich-Ebert
Informe

Trade Unions in Denmark

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09431.pdf

CEDEFOP Informe

Denmark: VET in Europe – Country report

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista189/123.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/denmark/denmark-industrial-relations-profile
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2464&langId=en
http://www.dbj.jp/ricf/pdf/research/DBJ_DP_1301.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8041
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social security rights in Denmark_en.pdf
http://invenio2.unizar.es/record/13132/files/TAZ-TFM-2013-1198.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09431.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports
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Fuentes de información

Institución, 
organismo o 

entidad

Tipo de 
fuente

Detalle

CEDEFOP Informe

Denmark: European inventory on NQF 2014

http://www.cedefop.europa.eu/files/nqf_developments_2014_

denmark.pdf

Ministerio de 

Empleo (Dinamarca)

Documento 

legal

Consolidation Act concerning posting of workers etc.

http://uk.bm.dk/~/media/BEM/Files/English/Acts/Act%20conce

rning%20posting%20of%20workers%20%20pdf.ashx

Universidad de 

Copenhague
Informe

Explaining Flexicurity - Employment Relations in Denmark

http://www.ilera-

directory.org/15thworldcongress/files/papers/Track_5/Tue_W1

_JENSEN.pdf

Ministerio de 

Empleo (Dinamarca)
Informe

Working in Denmark - a guide to the Danish labour market

http://eu.um.dk/fr/~/media/Belgien/Documents/Other/Workin

ginDenmarkBrochure.ashx

Universidad del País 

Vasco
Informe

¿A qué huele en Dinamarca?

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/vie

w/3096/2722

Ministerio de Salud 

y Bienestar 

(Dinamarca)

Informe

National Report on Strategies for Social Protection and Social 

Inclusion 2008 – 2010

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2542&langId=en

Universidad de 

Aalborg
Informe

Workplace representation in Denmark – structure and role

http://vbn.aau.dk/files/57364607/HK_HIVA-EZA_2006_1_.pdf

Eurofound Informe

Employment relations in micro and small enterprises -

literature review

http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-

edz/pdf/ef/02/ef0292en.pdf

http://www.cedefop.europa.eu/files/nqf_developments_2014_denmark.pdf
http://uk.bm.dk/~/media/BEM/Files/English/Acts/Act concerning posting of workers  pdf.ashx
http://www.ilera-directory.org/15thworldcongress/files/papers/Track_5/Tue_W1_JENSEN.pdf
http://eu.um.dk/fr/~/media/Belgien/Documents/Other/WorkinginDenmarkBrochure.ashx
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/3096/2722
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2542&langId=en
http://vbn.aau.dk/files/57364607/HK_HIVA-EZA_2006_1_.pdf
http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/02/ef0292en.pdf


2. Francia
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Fuentes de información

Institución, 
organismo o 

entidad

Tipo de 
fuente

Detalle

ESSEC Informe

Employee Representatives in France: Employers' Perceptions 

and Expectations towards Improved Industrial Relations

http://hal-essec.archives-

ouvertes.fr/docs/00/98/77/21/PDF/WP1407.pdf

Comisión Europea Informe

Your social security rights in France

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/

Your%20social%20security%20rights%20in%20France_en.pdf

Ministerio de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social 

(España)

Informe

Reforma de la representatividad de las organizaciones 

patronales

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista173/12

8.pdf

Club Universitario 

de Alicante
Informe

Las relaciones laborales en Francia

http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/3565.pdf

Ministerio de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social 

(España)

Informe

La representación de los trabajadores en la empresa en 

Francia

http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/dest

acadas/revista/numeros/43/Estudios04.pdf

London South Bank 

University
Informe

Employee participation – the European experience

http://bus.lsbu.ac.uk/resources/CIBS/european-institute-

papers/papers3/696.PDF

http://hal-essec.archives-ouvertes.fr/docs/00/98/77/21/PDF/WP1407.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social security rights in France_en.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista173/128.pdf
http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/3565.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/43/Estudios04.pdf
http://bus.lsbu.ac.uk/resources/CIBS/european-institute-papers/papers3/696.PDF


3. Alemania
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Fuentes de información

Institución, 
organismo o 

entidad

Tipo de 
fuente

Detalle

Eurofound Informe

Central public administration: Working conditions and 

industrial relations

http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2013/ge

rmany/working-conditions-industrial-relations/central-public-

administration-working-conditions-and-industrial-relations-

germany

Comisión Europea Informe

Your social security rights in Germany

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/

Your%20social%20security%20rights%20in%20Germany_en.pd

f

CEDEFOP Informe

Spotlight on VET Germany

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/8021

Eurofound Informe

Germany: Industrial relations profile

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/com

parative-information/national-

contributions/germany/germany-industrial-relations-profile

Fundaci,ón

Friedrich-Ebert
Informe

Los sindicatos en la República Federal de Alemania

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09326.pdf

CEDEFOP Informe
Germany: VET in Europe – Country report

http://www.cedefop.europa.eu/files/2012_cr_de.pdf

Fundación Hans 

Böckler
Informe

Co-determination in Germany – A Beginner’s Guide

http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_033.pdf

Ministerio de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social 

(España)

Informe

Flexibilidad interna y crisis económica

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista141/13

3.pdf

Universidad de 

Duisburg-Essen
Informe

Erosion, exhaustion or renewal? New forms of collective 

bargaining in Germany

http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-

LLRNConf_Haipeter.pdf

Embajada de 

España en Alemania
Informe

Estadísticas de conflictividad laboral en la República Federal de 

Alemania

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/co

nsejeria/publicaciones/Public6/27.pdf

http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2013/germany/working-conditions-industrial-relations/central-public-administration-working-conditions-and-industrial-relations-germany
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social security rights in Germany_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8021
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/germany/germany-industrial-relations-profile
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09326.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/2012_cr_de.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_033.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista141/133.pdf
http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-LLRNConf_Haipeter.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/consejeria/publicaciones/Public6/27.pdf


4. Cataluña
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Fuentes de información

Institución, 
organismo o 

entidad

Tipo de 
fuente

Detalle

Ministerio de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social 

(España)

Informe

La Ley de Convenios Colectivos cumple sesenta años

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista128/13

8.pdf

Universidad de 

Hamburgo
Informe

La estructura de las relaciones laborales en Alemania

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2545/1/AD-11-56.pdf

Universidad de 

Frankfurt
Informe

Co-determination in Germany: The Recent Debate

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW0

04.pdf

Universidad 

Complutense de 

Madrid

Artículo

Nota sobre «Globalización, neocorporativismo y pactos 

sociales» de Udo Rehfeldt

http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/CRLA

0101220287A/32443

Revista de fomento 

social
Artículo

El sistema de relaciones laborales en la República Federal de 

Alemania y España. Un estudio comparative

http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-

documentos/177/1179-177a1/download

IESE Informe
Las relaciones laborales en Alemania

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0269.pdf

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

GAPP Informe

El espacio catalán de relaciones laborales: breve

reflexión sobre el modelo de participación institucional

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=a

rticle&op=view&path%5B%5D=10175

Consejo del Trabajo, 

Económico y Social 

de Cataluña

Informe

Los salarios en la negociación colectiva de Cataluña

http://www.raco.cat/index.php/anuarioiet/article/download/28

6766/374988

Confederación del 

Comercio de 

Cataluña

Informe

Las relaciones laborales en el sector del comercio

http://www.confecom.cat/wp-

content/uploads/2008/04/Relaciones-laborales-sector-

comercio.pdf

Comisión Europea Informe
Relaciones laborales en Europa

http://www.ctescat.cat/doc/doc_10904176_1.pdf

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista128/138.pdf
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2545/1/AD-11-56.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW004.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/CRLA0101220287A/32443
http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/177/1179-177a1/download
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0269.pdf
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path[]=10175
http://www.raco.cat/index.php/anuarioiet/article/download/286766/374988
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2008/04/Relaciones-laborales-sector-comercio.pdf
http://www.ctescat.cat/doc/doc_10904176_1.pdf


5. Noruega

182

Fuentes de información

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

Universidad de 

Barcelona
Informe

Una aproximación al estado de la participación

de los trabajadores en la innovación tecnológica

en empresas de Cataluña

http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25790/2

5624

Universidad de 

Barcelona
Tesis doctoral

Participación de los trabajadores en la tecnología

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/43005/1/Tol158..

pdf

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

LO Informe
Presentación del sindicato

https://www.fellesforbundet.no

Eurofound
Documento 

web

Collective bargaining

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-

Relations/Countries/Norway/Collective-Bargaining

NHO
Documento 

web

Basic Labour Law

https://www.nho.no/en/Business-in-Norway/Basic-Labour-

Law/

Gobierno de 

Canarias
Informe

El Mercado laboral en Noruega

http://www.proexca.es/LinkClick.aspx?fileticket=OhQbcH-

eeng%3D&tabid=1390&portalid=0&mid=3823

Fundación

Friedrich-Ebert
Informe

Trade unions in Norway

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11021.pdf

Norwegian School of 

Management
Informe

Norway: the role of collective bargaining

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160115.pdf

Servicio de Empleo 

de Noruega (AETAT)

Documento 

web

Guía para vivir y trabaja en Noruega

http://www.noruega.es/NR/rdonlyres/F37DAC8D50404A8785C

6DF269A8E4215/8401/imaker.html

http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25790/25624
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/43005/1/Tol158..pdf
https://www.fellesforbundet.no/
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Norway/Collective-Bargaining
https://www.nho.no/en/Business-in-Norway/Basic-Labour-Law/
http://www.proexca.es/LinkClick.aspx?fileticket=OhQbcH-eeng%3D&tabid=1390&portalid=0&mid=3823
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11021.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160115.pdf
http://www.noruega.es/NR/rdonlyres/F37DAC8D50404A8785C6DF269A8E4215/8401/imaker.html


6. Suecia

7. Finlandia
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Fuentes de información

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

Eurofound
Documento 

web

Trade unions

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-

Relations/Countries/Sweden/Trade-Unions

Internacional de 

Educación
Informe

Estudio sobre las tendencias en la libertad sindical y la 

negociación colectiva en el sector educativo desde la crisis 

financiera

http://download.ei-

ie.org/Docs/WebDepot/Trends%20CB%20FA_web_ES.pdf

Fundación

Friedrich-Ebert
Informe

The Swedish labour market model in a Globalised World

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/05005.pdf

ETUC Informe
Trade union recruitment in Sweden

https://www.etuc.org/IMG/pdf/SWEDEN_EN.pdf

OIT Informe
Trade unionism in Sweden

http://library.fes.de/pdf-files/gurn/00163.pdf

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

Eurofound
Documento 

web

Trade unions

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-

Relations/Countries/Finland

EXPAT
Documento 

web

Trade Unions & Employee Representation in Finland

http://www.expat-finland.com/employment/unions.html

OIT Informe
Finland: Industrial relations profile

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2431/EIRO%20Finland.pdf

Ministerio de 

Empleo y Seguridad 

Social (España)

Informe

Acuerdo entre las confederaciones del mercado laboral

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista150/118.

pdf

SAK Informe

Guide for Foreigners Working in Finland

http://www.expat-

finland.com/pdf/guide_for_foreigners_working_in_finland.pdf

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Trade-Unions
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Trends CB FA_web_ES.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/05005.pdf
https://www.etuc.org/IMG/pdf/SWEDEN_EN.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/gurn/00163.pdf
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Finland
http://www.expat-finland.com/employment/unions.html
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2431/EIRO Finland.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista150/118.pdf
http://www.expat-finland.com/pdf/guide_for_foreigners_working_in_finland.pdf


8. Austria

9. Inspecciones de Trabajo
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Fuentes de información

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

Eurofound
Documento 

web

Collective bargaining

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-

Relations/Countries/Austria/Collective-Bargaining

Gobierno Federal de 

Austria

Documento 

web

Living and working in Austria

http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf

Banco Santander Informe

Austria: política y economía

https://es.santandertrade.com/analizar-

mercados/austria/politica-y-economia

Union Solidarity

International
Informe

Industrial relations in Austria

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/com

parative-information/national-contributions/austria/austria-

industrial-relations-profile

Comisión Europea Informe

Industrial relations in Europe

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13680&langId=e

n

Institución, 

organismo o 

entidad

Tipo de fuente Detalle

Parlamento Europeo
Documento 

legal

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, 

sobre el tema "Inspecciones de trabajo eficaces como 

estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa"

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES

OIT Informe

Administración e inspección del trabajo

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relcon

f/documents/meetingdocument/wcms_153936.pdf

ETUI Informe

Labour inspection: a public service in crisis

https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-

conditions/HesaMag/Labour-inspection-a-public-service-in-

crisis

OIT Informe

La inspección de trabajo en Euopa

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/publication/wcms_144915.pdf

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Austria/Collective-Bargaining
http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/austria/politica-y-economia
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/austria/austria-industrial-relations-profile
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13680&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_153936.pdf
https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-conditions/HesaMag/Labour-inspection-a-public-service-in-crisis
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_144915.pdf
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Anexo 3
Análisis de la legislación europea 

en materia de relaciones 

laborales (Elaborado por CEAT 

Tenerife)
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1 . I n t r o d u c c i ó nE l p r e s e n t e d o c u m e n t o r e c o g e u n a n á l i s i s d e l a l e g i s l a c i ó n e u r o p e a e n m a t e r i a d e r e l a c i o n e sl a b o r a l e s , a t r a v é s d e u n e s t u d i o d e l c o n j u n t o d e r e g l a m e n t o s y d i r e c t i v a s e n v i g o r a c t u a l m e n t ey v i n c u l a d o s c o n d i c h a m a t e r i a .A s í , e l p r e s e n t e d o c u m e n t o r e s p o n d e a l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s , m e t o d o l o g í a y r e s u l t a d o se s p e r a d o s :O b j e t i v o s · D e s c r i b i r e l m a r c o n o r m a t i v o q u e l a U n i ó n E u r o p e a t i e n ec o n f i g u r a d o p a r a l a r e g u l a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s
· D e f i n i r l a r e l a c i ó n e n t r e e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e l o sE s t a d o s M i e m b r o y e l d e l a U n i ó n E u r o p e a , i n c l u y e n d o l a sp r i n c i p a l e s c a t e g o r í a s d e n o r m a s j u r í d i c a s d e e s t a ú l t i m a : l o sr e g l a m e n t o s y l a s d i r e c t i v a s .
· R e a l i z a r u n i n v e n t a r i o d e l o s r e g l a m e n t o s y d i r e c t i v a s q u ec u e n t a n c o n a p l i c a c i ó n e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o d e l T r a b a j o ,a g r u p á n d o l o s e n o c h o a p a r t a d o s .
· I d e n t i f i c a r l o s p u n t o s c l a v e q u e r e c o g e c a d a u n o d e e l l o s .M e t o d o l o g í a · P a r a c a d a n o r m a j u r í d i c a i d e n t i f i c a d a , s e d e f i n e n y a n a l i z a n l o ss i g u i e n t e s c a m p o s :� D e n o m i n a c i ó n : t í t u l o o f i c i a l d e c a d a n o r m a .� O b j e t o : m a t e r i a q u e s e r e g u l a .� S í n t e s i s : r e s u m e n d e l o s a s p e c t o s m á s d e s t a c a b l e s d e c a d an o r m a .� F e c h a d e e n t r a d a e n v i g o r , c o n r e f e r e n c i a a l D i a r i o O f i c i a ld e l a U n i ó n E u r o p e a e n d o n d e s e p u b l i c a ( S e r i e , n ú m e r o yf e c h a ) .� F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n y n o r m a e s t a t a l q u e l ar e c o g e : s ó l o e n e l c a s o d e l a s d i r e c t i v a s , p o r l a n a t u r a l e z a yc a r a c t e r í s t i c a s d e e s t e t i p o n o r m a t i v o .R e s u l t a d o se s p e r a d o s · V i s i ó n g l o b a l d e l m a r c o j u r í d i c o e u r o p e o a p l i c a b l e a l a sr e l a c i o n e s l a b o r a l e s .
· C o n o c i m i e n t o d e l a t e n d e n c i a e u r o p e a s o b r e l a s p r i o r i d a d e s d ea c c i ó n p ú b l i c a e n e s t a m a t e r i a .
· I d e n t i f i c a c i ó n d e á m b i t o s n o r m a t i v o s d e i n t e r é s .
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2 . E l D e r e c h o d e l a U n i ó n E u r o p e a y s u i m p a c t o e n l al e g i s l a c i ó n d e l o s E s t a d o s M i e m b r oA l a n a l i z a r e n e l á m b i t o e u r o p e o c u a l q u i e r a s p e c t o v i n c u l a d o a l D e r e c h o d e l T r a b a j o e sf u n d a m e n t a l e x a m i n a r , p o r l a i m p o r t a n c i a q u e h a a d q u i r i d o e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s d e b i d o a la u m e n t o d e l e g i s l a c i ó n e n l a m a t e r i a , e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o . D e n t r o d e e s t ed e r e c h o , d a d o e l a l c a n c e g e o g r á f i c o d e l p r e s e n t e e s t u d i o , s e p r o c e d e a l a n á l i s i s e s p e c í f i c o d e l an o r m a t i v a e n m a t e r i a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s a s o c i a d a a l D e r e c h o d e l a U n i ó n E u r o p e a .L a i m p o r t a n c i a d e l D e r e c h o d e l a U n i ó n E u r o p e a y l a m o t i v a c i ó n p a r a l a i n c l u s i ó n d e n o r m a t i v ac o m u n i t a r i a e n e l á m b i t o d e l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s s e e x p l i c a p o r l a p r i m a c í a q u e t i e n e d i c h od e r e c h o e n n u e s t r o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , t a l y c o m o e s t a b l e c e l a S e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d eJ u s t i c i a d e l a U n i ó n E u r o p e a d e l 1 5 d e j u l i o d e 1 9 6 4 e n e l a s u n t o C o s t a c . E N E L . E n e s t e s e n t i d o ,e l T J U E d e c l a r ó q u e l a l e g i s l a c i ó n p r o c e d e n t e d e l a s i n s t i t u c i o n e s e u r o p e a s s e i n t e g r a e n l o ss i s t e m a s j u r í d i c o s d e l o s E s t a d o s M i e m b r o q u e e s t á n o b l i g a d o s a r e s p e t a r l o .E x t r a c t o d e l a S e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d e J u s t i c i a d e l a U n i ó n E u r o p e a d e l 1 5 d e j u l i o d e 1 9 6 4 e n e l a s u n t oC o s t a c . E N E L
E l h e c h o a n t e r i o r , a d e m á s , t i e n e e n c a j e , y s e a p o y a , e n e l a r t í c u l o 9 6 . 1 d e l a C o n s t i t u c i ó nE s p a ñ o l a . A r t í c u l o 9 6 . 1 d e l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l aD e n t r o d e l e l e n c o d e n o r m a s q u e c o m p o n e n e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o c o m u n i t a r i o s e d e b e c e n t r a re l a n á l i s i s e n d o s c a t e g o r í a s , l o s r e g l a m e n t o s y l a s d i r e c t i v a s , p o r s e r l a s q u e o c u p a n e l n ú c l e od e l s i s t e m a j u r í d i c o e u r o p e o .E n p r i m e r l u g a r , l o s r e g l a m e n t o s s e c a r a c t e r i z a n p o r t e n e r :1 . A l c a n c e g e n e r a l , a p l i c á n d o s e e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l o s E s t a d o s M i e m b r o , o b l i g a n d o at o d o s l o s s u j e t o s q u e s e e n c u e n t r e n e n s u á m b i t o d e a p l i c a c i ó n .2 . O b l i g a t o r i e d a d p l e n a , u n i f o r m i z a n d o d e e s t a f o r m a t o d a s l a s l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s .3 . A p l i c a b i l i d a d d i r e c t a , d e f o r m a q u e a t r a v é s d e s u p u b l i c a c i ó n e n e l D i a r i o O f i c i a l d e l aU n i ó n E u r o p e a s u r t e n e f e c t o i n m e d i a t o e n t o d o s u á m b i t o d e a p l i c a c i ó n , s i n n e c e s i d a dd e i n c o r p o r a r e n l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l d e l o s E s t a d o s M i e m b r o l e y e s o r e g l a m e n t o s .4 . E f e c t o d i r e c t o , p u d i é n d o s e i n v o c a r d i r e c t a m e n t e a n t e c u a l q u i e r t r i b u n a l , s i n q u e s e an e c e s a r i o q u e e x i s t a u n a n o r m a n a c i o n a l p a r a r e c l a m a r e l d e r e c h o .

“ A d if e r e n c i a d e l o s T r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s o r d i n a r i o s , e l T r a t a d o d el a C E E c r e ó u n o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o p r o p i o , i n t e g r a d o e n e l s i s t e m aj u r í d i c o d e l o s E s t a d o s M i e m b r o d e s d e l a e n t r a d a e n v i g o r d e lT r a t a d o , y q u e v i n c u l a a s u s ó r g a n o s j u r i s d i c c i o n a l e s ”“ E s t a i n t e g r a c i ó n e n e l D e r e c h o d e c a d a p a í s m i e m b r o d ed i s p o s i c i o n e s p r o c e d e n t e s d e f u e n t e s c o m u n i t a r i a s , y m á s e n g e n e r a ll o s t é r m i n o s y e l e s p í r i t u d e l T r a t a d o , t i e n e n c o m o c o r o l a r i o l ai m p o s i b i l i d a d d e q u e l o s E s t a d o s h a g a n p r e v a l e c e r , c o n t r a u no r d e n a m i e n t o j u r í d i c o p o r e l l o s a c e p t a d o s o b r e u n a b a s e d er e c i p r o c i d a d , u n a m e d i d a u n i l a t e r a l p o s t e r i o r , q u e n o p u e d e p o r t a n t oo p o n e r s e a d i c h o o r d e n a m i e n t o ”“ L o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s v á l i d a m e n t e c e l e b r a d o s , u n a v e zp u b l i c a d o s o f i c i a l m e n t e e n E s p a ñ a , f o r m a r á n p a r t e d e l o r d e n a m i e n t oi n t e r n o . S u s d i s p o s i c i o n e s s ó l o p o d r á n s e r d e r o g a d a s , m o d if i c a d a s os u s p e n d i d a s e n l a f o r m a p r e v i s t a e n l o s p r o p i o s t r a t a d o s o d e a c u e r d oc o n l a s n o r m a s g e n e r a l e s d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ”
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E n c u a n t o a l a s d i r e c t i v a s , é s t a s s e c a r a c t e r i z a n p o r c o n t a r c o n :1 . E f e c t o i n d i v i d u a l , d e f o r m a q u e l o s d e s t i n a t a r i o s s o n l o s E s t a d o s M i e m b r o ( y n o , c o m oe n l o s R e g l a m e n t o s , t o d o s l o s q u e s e h a l l e n e n e l t e r r i t o r i o d e l o s m i s m o s ) .2 . O b l i g a t o r i e d a d p a r c i a l , y a q u e e n l u g a r d e l a u n i f i c a c i ó n ( l a m i s m a n o r m a e n t o d o s l o sE s t a d o s M i e m b r o ) l a s D i r e c t i v a s b u s c a n l a a r m o n i z a c i ó n ( c o n t e n i d o m í n i m o c o m ú n ,p u d i e n d o s e r c o n f i g u r a d o p o r c a d a E s t a d o M i e m b r o c o m o m e j o r c o n s i d e r e e n l at r a n s p o s i c i ó n ) .3 . E f e c t o n o d i r e c t o , a l n o p o d e r i n v o c a r s e d i r e c t a m e n t e , s i n o a t r a v é s d e l a n o r m a d e lo r d e n a m i e n t o j u r í d i c o n a c i o n a l m e d i a n t e l a q u e s e h a t r a s p u e s t o . D e e s t a f o r m a , u n ad i r e c t i v a e s a p l i c a b l e e n u n E s t a d o M i e m b r o e n l a m e d i d a e n q u e é s t a s e h a y at r a n s p u e s t o a l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l .P o r t a n t o , c u a l q u i e r D i r e c t i v a e s t a b l e c e e l r e s u l t a d o m í n i m o q u e s e q u i e r e l o g r a r , p u d i e n d o s e ra m p l i a d o ( p e r o n u n c a r e d u c i d o ) e n l a a d a p t a c i ó n q u e c a d a p a í s h a g a p a r a l a i n c o r p o r a c i ó n d e l am i s m a e n e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o n a c i o n a l . D e e s t a f o r m a , l a n o r m a p o r l a q u e s e t r a n s p o n g au n a D i r e c t i v a p u e d e r e c o g e r m a y o r e s d e r e c h o s o g a r a n t í a s q u e é s t a , p e r o n u n c a p o d r áa r t i c u l a r e s u n a r e d u c c i ó n d e l c o n t e n i d o m í n i m o e s t a b l e c i d o e n l a n o r m a e u r o p e a .C a r a c t e r í s t i c a s d e l o s R e g l a m e n t o s y l a s D i r e c t i v a sN o r m aj u r í d i c a A l c a n c e O b l i g a t o r i e d a d A p l i c a b i l i d a d E f e c t oR e g l a m e n t o G e n e r a l : t o d o e lt e r r i t o r i o d e l o sE s t a d o sM i e m b r o P l e n a :u n i f o r m i z a c i ó nd e l a n o r m a t i v ac o m u n i t a r i a D i r e c t a : e f e c t o sd e s d e s up u b l i c a c i ó n e n e lB O U E D i r e c t o : p u e d ei n v o c a r s ed i r e c t a m e n t ea n t e c u a l q u i e rt r i b u n a l d e u nE s t a d oM i e m b r oD i r e c t i v a I n d i v i d u a l : l o sE s t a d o sM i e m b r o P a r c i a l :a r m o n i z a c i ó nd e l a n o r m a t i v ac o m u n i t a r i a I n d i r e c t a : e f e c t o sd e s d e l at r a n s p o s i c i ó n a l al e g i s l a c i ó nn a c i o n a l N o d i r e c t o :d e b e i n v o c a r s ea t r a v é s d e l an o r m am e d i a n t e l an o r m a d et r a n s p o s i c i ó nE n e l p r e s e n t e e s t u d i o s e a n a l i z a , p a r a c a d a u n a d e l a s d o s c a t e g o r í a s d e n o r m a s a n t e r i o r m e n t ee x p u e s t a s , a q u é l l a s q u e c u e n t a n c o n u n a m a y o r v i n c u l a c i ó n c o n l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s .
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3 . R e g l a m e n t o sD e n t r o d e e s t a c a t e g o r í a , s o n d o s l o s R e g l a m e n t o s q u e g o z a n d e t r a s c e n d e n c i a e n e l á m b i t o d el a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s :
·

E l p r i m e r o r e g u l a q u é l e g i s l a c i ó n s e a p l i c a a u n a r e l a c i ó n c o n t r a c t u a l q u e c u e n t a c o na l g ú n e l e m e n t o d e e x t r a n j e r í a ( n a c i o n a l i d a d d e u n a d e l a s p a r t e s , p o r e j e m p l o ) .
·

E l s e g u n d o , d e t e r m i n a l o s t r i b u n a l e s d e q u é p a í s t i e n e n c o m p e t e n c i a p a r a r e s o l v e r u nl i t i g i o d e r i v a d o d e u n c o n t r a t o l a b o r a l .P r i n c i p a l e s R e g l a m e n t o s d e l a U EN o r m a j u r í d i c a M a t e r i a r e g u l a d aR e g l a m e n t o ( C E ) n º 5 9 3 / 2 0 0 8 d e l P a r l a m e n t oE u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 7 d e j u n i o d e 2 0 0 8 ,s o b r e l a l e y a p l i c a b l e a l a s o b l i g a c i o n e sc o n t r a c t u a l e s ( R o m a I ) L e g i s l a c i ó n n a c i o n a la p l i c a b l e a u n c o n t r a t ol a b o r a lR e g l a m e n t o ( U E ) n ° 1 2 1 5 / 2 0 1 2 d e l P a r l a m e n t oE u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 2 d e d i c i e m b r e d e2 0 1 2 , r e l a t i v o a l a c o m p e t e n c i a j u d i c i a l , e lr e c o n o c i m i e n t o y l a e j e c u c i ó n d e r e s o l u c i o n e sj u d i c i a l e s e n m a t e r i a c i v i l y m e r c a n t i l C o m p e t e n c i a j u d i c i a lp a r a r e s o l v e r u n l i t i g i od e r i v a d o d e u n c o n t r a t ol a b o r a la ) R e g l a m e n t o ( C E ) n º 5 9 3 / 2 0 0 8 d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e1 7 d e j u n i o d e 2 0 0 8 , s o b r e l a l e y a p l i c a b l e a l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s( R o m a I ) .O b j e t o : D e t e r m i n a c i ó n d e l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l a p l i c a b l e a u n c o n t r a t o .S í n t e s i s : C o n s t i t u y e , c o m o d e s a r r o l l o d e l y a d e r o g a d o R e g l a m e n t o B r u s e l a s I y j u n t o c o ne l R e g l a m e n t o q u e s e e x p l i c a a c o n t i n u a c i ó n , u n o d e l o s i n s t r u m e n t o s j u r í d i c o sf u n d a m e n t a l e s d e l a U n i ó n E u r o p e a p a r a g a r a n t i z a r e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l m e r c a d oi n t e r i o r y l a c o n s e c u c i ó n d e u n e s p a c i o d e l i b e r t a d , s e g u r i d a d y j u s t i c i a . E l o b j e t of u n d a m e n t a l d e e s t a n o r m a , t a l y c o m o s e h a m e n c i o n a d o p r e v i a m e n t e , r a d i c a e nd e t e r m i n a r , c u a l q u i e r a q u e s e a e l E s t a d o M i e m b r o d e l t r i b u n a l a n t e e l q u e s e h a p l a n t e a d ou n a d e m a n d a e n r e l a c i ó n a u n c o n t r a t o p r i v a d o , l a l e y a p l i c a b l e a l f o n d o d e l a s u n t o d e l am i s m a .C o n v i e n e s e ñ a l a r e n e s t e p u n t o q u e d e b e e n t e n d e r s e “ l e y ” c o m o e l c o n j u n t o d e lo r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e u n E s t a d o M i e m b r o .E s t e R e g l a m e n t o e s t a b l e c e q u e l a l e y q u e r i g e l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s , e n t r e e l l a sl a s d e l á m b i t o l a b o r a l , s e r á e n p r i m e r l u g a r l a e l e g i d a p o r l a s p a r t e s , e s t a b l e c i e n d o l o sr e q u i s i t o s p a r a d i c h a e l e c c i ó n p u e d a c o n s i d e r a r s e v á l i d a . E n d e f e c t o d e d i c h a e l e c c i ó ne s p e c í f i c a , y p o r e s t e o r d e n , s e r á d e a p l i c a c i ó n l a l e y d e l l u g a r d e t r a b a j o h a b i t u a l ; c u a n d oé s t e n o p u e d a d e t e r m i n a r s e , p o r l a l e y d e l p a í s e n e l q u e e s t á s i t u a d o e l e s t a b l e c i m i e n t oc o n t r a t a n t e ; y , c o m o c l á u s u l a d e e s c a p e , s i d e l c o n j u n t o d e c i r c u n s t a n c i a s s e d e s p r e n d ec l a r a m e n t e q u e e l c o n t r a t o p r e s e n t a v í n c u l o s m a n i f i e s t a m e n t e m á s e s t r e c h o s c o n o t r o p a í sd i s t i n t o d e l i n d i c a d o , s e a p l i c a r á l a l e y d e é s t e p a í s .
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4 . D i r e c t i v a sD e n t r o d e l e l e n c o d e D i r e c t i v a s q u e i n t e g r a n e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e l a U n i ó n E u r o p e a , s o nd e i n t e r é s p a r a e l o b j e t o d e l p r e s e n t e e s t u d i o a q u é l l a s q u e s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s c o n e lá m b i t o d e l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s . C o n t a l f i n , s e h a n s e l e c c i o n a d o l a s s i g u i e n t e s , a l i n e a d a s c o ne l c o n j u n t o d e l p r o y e c t o :
·

A g e n t e s q u e c o m p o n e n e l s i s t e m a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s .
· D i á l o g o s o c i a l : n e g o c i a c i ó n c o l e c t i v a .
· Ó r g a n o s y m e c a n i s m o s d e r e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n .
· C o n d i c i o n e s l a b o r a l e s .
· C o n f l i c t i v i d a d .
· P r o t e c c i ó n s o c i a l .
· C o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d e h i g i e n e e n e l t r a b a j o .
·

E m p l e a d o s t r a n s n a c i o n a l e s .L a s D i r e c t i v a s q u e s e a n a l i z a n e n l o s a p a r t a d o s p o s t e r i o r e s c o m p o n e n l a n o r m a t i v a b á s i c a q u er i g e e n t o d o s l o s p a í s e s d e l a U E e n m a t e r i a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s . C o m o y a s e h a e s t u d i a d oe n l a d e f i n i c i ó n d e l c o n c e p t o d e D i r e c t i v a , l a a d a p t a c i ó n q u e c a d a p a í s h a c e d e l t e x t o p u e d e n os e r l a m i s m a , p o r l a p o s i b i l i d a d d e a m p l i a r e l c o n t e n i d o d e l a n o r m a e u r o p e a . S i n e m b a r g o , c o m om í n i m o , l a n o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n d e l a D i r e c t i v a d e b e c o n t e n e r l a r e g u l a c i ó n b á s i c ad e é s t a , p o r l o q u e e l a n á l i s i s d e l a l e g i s l a c i ó n e u r o p e a o t o r g a u n a v i s i ó n d e c o n j u n t o d e l ar e g u l a c i ó n c o m ú n q u e e n m a t e r i a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s e x i s t e e n t o d o s l o s E s t a d o s m i e m b r o .A c o n t i n u a c i ó n , s e p r e s e n t a e l l i s t a d o d e l a s D i r e c t i v a s o b j e t o d e e s t u d i o :L i s t a d o d e D i r e c t i v a s o b j e t o d e e s t u d i oD i r e c t i v a C a t e g o r í a M a t e r i aD i r e c t i v a 2 0 0 1 / 8 6 d e lC o n s e j o , d e 8 d e o c t u b r e d e2 0 0 1 A g e n t e s q u e c o m p o n e n e ls i s t e m a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e sd e l p a í s E s t a t u t o s d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a E u r o p e aD i r e c t i v a 2 0 0 3 / 7 2 d e lC o n s e j o , d e 2 2 d e j u l i o d e2 0 0 3 A g e n t e s q u e c o m p o n e n e ls i s t e m a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e sd e l p a í s E s t a t u t o s d e l a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a E u r o p e aD i r e c t i v a 2 0 1 7 / 1 1 3 2 d e lP a r l a m e n t o E u r o p e o y d e lC o n s e j o , d e 1 4 d e j u n i o d e2 0 1 7 A g e n t e s q u e c o m p o n e n e ls i s t e m a d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e sd e l p a í s R e g u l a c i ó n g e n e r a l , c o n s t i t u c i ó n ,f u n c i o n a m i e n t o , f u s i ó n y e s c i s i ó n d e l a ss o c i e d a d e s d e c a p i t a lD i r e c t i v a 9 1 / 5 3 3 d e l C o n s e j o ,d e 1 4 d e o c t u b r e d e 1 9 9 1 Ó r g a n o s y m e c a n i s m o s d er e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n O b l i g a c i ó n d e l e m p r e s a r i o d e i n f o r m a r a lt r a b a j a d o r a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e sa p l i c a b l e sD i r e c t i v a 2 0 0 2 / 1 4 d e lP a r l a m e n t o E u r o p e o yC o n s e j o , d e 1 1 d e m a r z o d e2 0 0 2 Ó r g a n o s y m e c a n i s m o s d er e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n D e r e c h o s d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a d e l o st r a b a j a d o r e sD i r e c t i v a 2 0 0 9 / 3 8 d e lP a r l a m e n t o E u r o p e o y d e lC o n s e j o , d e 6 d e m a y o d e2 0 0 9 Ó r g a n o s y m e c a n i s m o s d er e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n C o n s t i t u c i ó n d e l o s C o m i t é s d e E m p r e s aE u r o p e o s
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4 . 1 . A g e n t e s q u e c o m p o n e n e l s i s t e m aL a r e g u l a c i ó n a n a l i z a d a e n e s t e b l o q u e s e v i n c u l a a l a p o t e n c i a c i ó n d e l a c r e a c i ó n d eS o c i e d a d e s E u r o p e a s ( A n ó n i m a s y C o o p e r a t i v a s ) y a l a o r d e n a c i ó n l o s p r o c e s o s d ef u s i ó n d e s o c i e d a d e s t r a n s f r o n t e r i z a s . A s i m i s m o , l a s D i r e c t i v a s a n a l i z a d a s d e s a r r o l l a nl o s m o d e l o s d e e s t a t u t o s y l o s p r o c e s o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n y f u s i ó n d e s o c i e d a d e s ,a d e m á s d e p o n e r e l f o c o e n e l p a p e l y l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s .a ) D i r e c t i v a 2 0 0 1 / 8 6 / C E d e l C o n s e j o , d e 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 1 , p o r l a q u e s ec o m p l e t a e l E s t a t u t o d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a E u r o p e a e n l o q u e r e s p e c t a a l ai m p l i c a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s .O b j e t o : C o m p l e t a r l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s d e l R e g l a m e n t o ( C E ) n º 2 1 5 7 / 2 0 0 1 d e lC o n s e j o , d e 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 1 , p o r e l q u e s e a p r u e b a e l E s t a t u t o d e l a S o c i e d a dA n ó n i m a E u r o p e a , i n c i d i e n d o e n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s d e c i s i o n e sm á s t r a s c e n d e n t e s d e l a e m p r e s a .S í n t e s i s : L a s S o c i e d a d e s A n ó n i m a s E u r o p e a s c o n s t i t u y e n u n t i p o s o c i e t a r i o q u e s ev i n c u l a a s o c i e d a d e s q u e o p e r a n e n v a r i o s E s t a d o s M i e m b r o , e s t a b l e c i é n d o s e c o m o u n as o l a s o c i e d a d a e f e c t o s d e l a l e g i s l a c i ó n d e l a U n i ó n E u r o p e a , s i e n d o c a p a c e s d e o p e r a re n e l t e r r i t o r i o e u r o p e o , d e a c u e r d o a u n s i s t e m a d e a d m i n i s t r a c i ó n y d e c l a r a c i ó nu n i f i c a d o .D e m a n e r a a d i c i o n a l , e s t a D i r e c t i v a e s t a b l e c e q u e n o p u e d e r e g i s t r a r s e n i n g u n aS o c i e d a d A n ó n i m a E u r o p e a s i n l a s e l e c c i ó n d e u n m o d e l o d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s p o r a c u e r d o e n t r e e l ó r g a n o d e d i r e c c i ó n y l o s p r o p i o s t r a b a j a d o r e s . E s t ea c u e r d o d e b e i n c l u i r i n f o r m a c i ó n y p r o c e d i m i e n t o s d e c o n s u l t a y , c u a n d o r e s u l t eo p o r t u n o , l a i m p l i c a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l o s ó r g a n o s d e g e s t i ó n d e l a S o c i e d a d .C u a n d o l a s d o s p a r t e s s o n i n c a p a c e s d e a l c a n z a r u n a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o e n r e l a c i ó n a lm o d e l o d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s , s e r á d e a p l i c a c i ó n u n a s e r i e d e p r i n c i p i o sg e n e r a l e s e n u m e r a d o s e n e l a n e x o d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a .E n t r a d a e n v i g o r : 1 0 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 1 ( D O U E L 2 9 4 d e 1 0 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 1 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 4 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 1 / 2 0 0 6 , d e 1 8 d e o c t u b r e , s o b r e i m p l i c a c i ó nd e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s y c o o p e r a t i v a s e u r o p e a s .b ) D i r e c t i v a 2 0 0 3 / 7 2 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 2 d e j u l i o d e 2 0 0 3 , p o r l a q u e s e c o m p l e t ae l E s t a t u t o d e l a s o c i e d a d c o o p e r a t i v a e u r o p e a e n l o q u e r e s p e c t a a l ap a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s .O b j e t o : R e g u l a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a se u r o p e a s .S í n t e s i s : T i e n e n l a c o n s i d e r a c i ó n d e S o c i e d a d C o o p e r a t i v a E u r o p e a a q u é l l a s q u e s ec o n s t i t u y a n :
·

p o r u n m í n i m o d e c i n c o p e r s o n a s f í s i c a s q u e r e s i d a n e n a l m e n o s d o s E s t a d o sM i e m b r o ,
·

p o r u n m í n i m o d e c i n c o p e r s o n a s f í s i c a s y s o c i e d a d e s e n l a a c e p c i ó n d e ls e g u n d o p á r r a f o d e l a r t í c u l o 4 8 d e l T r a t a d o , a s í c o m o o t r a s e n t i d a d e s j u r í d i c a sd e D e r e c h o p ú b l i c o o p r i v a d o c o n s t i t u i d a s c o n a r r e g l o a l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c od e u n E s t a d o M i e m b r o , q u e r e s i d a n o e s t é n r e g u l a d a s p o r e l o r d e n a m i e n t oj u r í d i c o d e a l m e n o s d o s E s t a d o s M i e m b r o ,
·

p o r s o c i e d a d e s c o n a r r e g l o a l s e g u n d o p á r r a f o d e l a r t í c u l o 4 8 d e l T r a t a d o y o t r a s
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e n t i d a d e s j u r í d i c a s d e D e r e c h o p ú b l i c o o p r i v a d o c o n s t i t u i d a s c o n a r r e g l o a lo r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e u n E s t a d o M i e m b r o , r e g u l a d a s p o r e l o r d e n a m i e n t oj u r í d i c o d e a l m e n o s d o s E s t a d o s M i e m b r o ,
·

p o r f u s i ó n d e c o o p e r a t i v a s c o n s t i t u i d a s c o n a r r e g l o a l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d eu n E s t a d o M i e m b r o y c o n d o m i c i l i o s o c i a l y a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l e n l aC o m u n i d a d , s i a l m e n o s d o s d e e l l a s e s t á n r e g u l a d a s p o r e l o r d e n a m i e n t oj u r í d i c o d e d i s t i n t o s E s t a d o s M i e m b r o ,
·

p o r t r a n s f o r m a c i ó n d e u n a s o c i e d a d c o o p e r a t i v a c o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o a lo r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e u n E s t a d o M i e m b r o y c o n d o m i c i l i o s o c i a l ya d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l e n l a C o m u n i d a d , s i e m p r e q u e h a y a t e n i d o u ne s t a b l e c i m i e n t o o u n a f i l i a l r e g u l a d a p o r e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e o t r o E s t a d oM i e m b r o d u r a n t e , a l m e n o s , d o s a ñ o s .P o r n o r m a g e n e r a l , a e f e c t o s d e e s t a b l e c e r l o s m e c a n i s m o s d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s e n l a s c o o p e r a t i v a s e u r o p e a s , s e d e b e c o n s t i t u i r u n g r u p o e s p e c i a l d en e g o c i a c i ó n q u e r e ú n a a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a s e n t i d a d e s j u r í d i c a sq u e p a r t i c i p e n e n l a c o n s t i t u c i ó n d e l a c o o p e r a t i v a o d e s u s f i l i a l e s .E s t e g r u p o n e g o c i a u n a c u e r d o c o n l o s ó r g a n o s c o m p e t e n t e s d e l a s e n t i d a d e s j u r í d i c a sp a r t i c i p a n t e s p a r a e s t a b l e c e r l a s m o d a l i d a d e s d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l af u t u r a c o o p e r a t i v a . A f a l t a d e d i c h o a c u e r d o , s e a p l i c a n l a s d i s p o s i c i o n e s d e r e f e r e n c i a .N o o b s t a n t e , n o s e a p l i c a e l c o n t e n i d o d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a , s i n o l a l e g i s l a c i ó nn a c i o n a l d e l E s t a d o M i e m b r o e n d o n d e t e n g a s u d o m i c i l i o , p a r a l a s s o c i e d a d e sc o o p e r a t i v a s :
·

c o m p u e s t a s e x c l u s i v a m e n t e p o r p e r s o n a s f í s i c a s o p o r u n a s o l a e n t i d a d j u r í d i c ay p e r s o n a s f í s i c a s , y
·

q u e d e n e m p l e o e n s u c o n j u n t o a u n m í n i m o d e 5 0 t r a b a j a d o r e s o a 5 0 o m á st r a b a j a d o r e s e n u n s o l o E s t a d o M i e m b r o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 0 3 ( D O U E L 2 0 7 d e 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 0 3 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 0 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 1 / 2 0 0 6 , d e 1 8 d e o c t u b r e , s o b r e i m p l i c a c i ó nd e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s y c o o p e r a t i v a s e u r o p e a s .c ) D i r e c t i v a 2 0 1 7 / 1 1 3 2 d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 4 d e j u n i o d e2 0 1 7 , s o b r e d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l D e r e c h o d e s o c i e d a d e s .O b j e t o : C o d i f i c a r , e n u n a s o l a n o r m a , s e i s d i r e c t i v a s v i n c u l a d a s c o n l a r e g u l a c i ó ng e n e r a l , c o n s t i t u c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o , f u s i ó n y e s c i s i ó n d e s o c i e d a d e s d e c a p i t a l ,d o t a n d o a l m e r c a d o d e c e r t i d u m b r e y s e g u r i d a d j u r í d i c a .S í n t e s i s : E s t a D i r e c t i v a r e g u l a :
·

l a c o o r d i n a c i ó n d e l a s g a r a n t í a s q u e , p a r a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e s o c i o s yt e r c e r o s , s e e x i g e n e n l o s E s t a d o s m i e m b r o s a l a s s o c i e d a d e s , e n l o r e l a t i v o a l ap u b l i c i d a d , a l a v a l i d e z d e l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s p o r l a s s o c i e d a d e sa n ó n i m a s y l a s s o c i e d a d e s d e r e s p o n s a b i l i d a d l i m i t a d a , y a l a n u l i d a d d e d i c h a ss o c i e d a d e s ,
·

l o s r e q u i s i t o s d e p u b l i c i d a d e n r e l a c i ó n c o n l a s s u c u r s a l e s c o n s t i t u i d a s e n u nE s t a d o m i e m b r o p o r d e t e r m i n a d a s f o r m a s d e s o c i e d a d e s s u j e t a s a l a n o r m a t i v ad e o t r o E s t a d o ,
·

l a s f u s i o n e s d e s o c i e d a d e s a n ó n i m a s ,
·

l a s f u s i o n e s t r a n s f r o n t e r i z a s d e s o c i e d a d e s d e c a p i t a l , y
·

l a e s c i s i ó n d e s o c i e d a d e s a n ó n i m a s .
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E n t r a d a e n v i g o r : 2 0 d e j u l i o d e 2 0 1 7 ( D O U E L 1 6 9 d e 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 7 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 8 d e j u n i o d e 2 0 2 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .4 . 2 . D i á l o g o s o c i a l : n e g o c i a c i ó n c o l e c t i v aE n r e l a c i ó n a l d i á l o g o s o c i a l – n e g o c i a c i ó n c o l e c t i v a , c a b e d e s t a c a r q u e n o e x i s t e u n ar e g u l a c i ó n e s p e c í f i c a p r e v i s t a a t r a v é s d e D i r e c t i v a s d e l a U n i ó n E u r o p e a . E nc o n s e c u e n c i a , c a d a p a í s g o z a d e u n a m a y o r a u t o n o m í a p a r a e s t a b l e c e r l a s n o r m a s yl e y e s e n t o r n o a e s t a m a t e r i a , n o e x i s t i e n d o , t a l y c o m o s e h a m e n c i o n a d o , u n m a r c oc o m ú n e n t o r n o a e s t a m a t e r i a p a r a l o s d i s t i n t o s E s t a d o s M i e m b r o .4 . 3 . Ó r g a n o s y m e c a n i s m o s d e r e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó nL a r e g u l a c i ó n a n a l i z a d a e n e s t e b l o q u e s e c e n t r a e n l a p r o t e c c i ó n d e l o s d e r e c h o s d e l o st r a b a j a d o r e s e n r e l a c i ó n a l a i n f o r m a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n d e l o s m i s m o s e n e l á m b i t o d el a e m p r e s a .D e e s t e m o d o , l a s D i r e c t i v a s p o n e n e l é n f a s i s e n g a r a n t i z a r :
·

q u e l o s t r a b a j a d o r e s r e c i b e n u n a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a y s u f i c i e n t e , t a n t o a n i v e li n d i v i d u a l ( c o n t r a t o d e t r a b a j o ) c o m o c o l e c t i v o ( e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e l ae m p r e s a , m e d i d a s r e l a c i o n a d a s c o n e l e m p l e o … ) ; y
·

q u e c u e n t a n c o n m e c a n i s m o s a d e c u a d o s p a r a l l e v a r a c a b o l a s l a b o r e s d er e p r e s e n t a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n e n l a e m p r e s a ( c o m i t é s d e e m p r e s a ) .a ) D i r e c t i v a 9 1 / 5 3 3 / C E E d e l C o n s e j o , d e 1 4 d e o c t u b r e , r e l a t i v a a l a o b l i g a c i ó n d e le m p r e s a r i o d e i n f o r m a r a l t r a b a j a d o r a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e s a p l i c a b l e s a lc o n t r a t o d e t r a b a j o o a l a r e l a c i ó n l a b o r a l .O b j e t o : G a r a n t i z a r q u e l o s e m p r e s a r i o s f a c i l i t e n a l o s e m p l e a d o s c i e r t a i n f o r m a c i ó ne s e n c i a l , a s a b e r : l a i d e n t i d a d d e l a s p a r t e s y e l l u g a r d e t r a b a j o ; l a c a l i d a d d e l p u e s t o d et r a b a j o ; l a f e c h a d e i n i c i o d e l c o n t r a t o y s u d u r a c i ó n ; l a r e t r i b u c i ó n ; l a j o r n a d a l a b o r a ln o r m a l y l o s c o n v e n i o s c o l e c t i v o s q u e r e g u l a n l a s c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s d e l t r a b a j a d o r .S í n t e s i s : D e a c u e r d o a l a D i r e c t i v a , e l e m p r e s a r i o t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e p o n e r ad i s p o s i c i ó n d e l t r a b a j a d o r u n d o c u m e n t o q u e c o n t e n g a l o s e l e m e n t o s r e q u e r i d o s e n u np l a z o m á x i m o d e d o s m e s e s d e s p u é s d e l i n i c i o d e l a r e l a c i ó n l a b o r a l . L a d e t e r m i n a c i ó nd e s i e x i s t e u n c o n t r a t o d e t r a b a j o s e h a c e d e a c u e r d o a l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l y c u á l e ss o n s u s e l e m e n t o s ( s e r á é s t a q u i e n d e f i n a l o s t é r m i n o s « t r a b a j a d o r » , « c o n t r a t o » y« r e l a c i ó n l a b o r a l » ) .E n l o s s u p u e s t o s e n q u e u n t r a b a j a d o r p r e s t e s u s s e r v i c i o s e n o t r o E s t a d o M i e m b r o( « t r a b a j a d o r e x p a t r i a d o » ) , e l e m p r e s a r i o t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r l e l ad o c u m e n t a c i ó n c o n l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a a n t e s d e s u p a r t i d a . É s t a i n c l u i r á c i e r t ai n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l ( m o n e d a e n q u e s e e f e c t u a r á e l p a g o d e l s a l a r i o o d u r a c i ó n d e lt r a b a j o , p o r e j e m p l o ) . L a e x c e p c i ó n a e s t a r e g l a c o n c u r r e c u a n d o l a d u r a c i ó n d e l t r a b a j oe n e l e x t r a n j e r o n o s u p e r e u n m e s .E n c a s o d e m o d i f i c a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s d e l c o n t r a t o , e l e m p r e s a r i o d i s p o n e d e u n m e sp a r a e n t r e g a r a l t r a b a j a d o r u n d o c u m e n t o e s c r i t o c o n d i c h o s c a m b i o s , s i n p e r j u i c i o d eq u e l o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d a n i n t r o d u c i r d i s p o s i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s p a r a l o st r a b a j a d o r e s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 9 1 ( p o r n o t i f i c a c i ó n a l o s d e s t i n a t a r i o s ) ( D O U E L
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2 8 8 d e 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 9 1 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 0 d e j u n i o d e 1 9 9 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 4 5 / 1 9 9 9 , d e 2 9 d e n o v i e m b r e , s o b r e e ld e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o st r a n s n a c i o n a l .b ) D i r e c t i v a 2 0 0 2 / 1 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 1 d e m a r z o d e2 0 0 2 , p o r l a q u e s e e s t a b l e c e u n m a r c o g e n e r a l r e l a t i v o a l a i n f o r m a c i ó n y a l ac o n s u l t a d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a C o m u n i d a d E u r o p e a .O b j e t o : E s t a b l e c e r u n m a r c o g e n e r a l r e l a t i v o a l a i n f o r m a c i ó n y l a c o n s u l t a d e l o st r a b a j a d o r e s e n l a s e m p r e s a s s i t u a d a s e n l a C o m u n i d a d E u r o p e a , a t r a v é s d e d o sp r i n c i p i o s i m p o r t a n t e s : l a s m o d a l i d a d e s d e i n f o r m a c i ó n y d e c o n s u l t a s e d e t e r m i n a n ya p l i c a n c o n f o r m e a l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l y l a s p r á c t i c a s d e l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e sv i g e n t e s e n c a d a E s t a d o M i e m b r o ; y e n l a d e f i n i c i ó n y l a a p l i c a c i ó n d e l a s m o d a l i d a d e sd e i n f o r m a c i ó n y d e c o n s u l t a , l o s e m p r e s a r i o y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e sc o o p e r a n d e n t r o d e l r e s p e t o d e s u s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s r e c í p r o c a s .S í n t e s i s : E s t a D i r e c t i v a r e s u l t a d e a p l i c a c i ó n o b i e n a l a s e m p r e s a s q u e c u e n t e n e n u nm i s m o E s t a d o M i e m b r o c o n a l m e n o s a c i n c u e n t a t r a b a j a d o r e s , o b i e n a l o s c e n t r o s d et r a b a j o q u e e m p l e e n e n u n E s t a d o M i e m b r o a l m e n o s a v e i n t e t r a b a j a d o r e s . E s c a d aE s t a d o s M i e m b r o q u i e n d e c i d e a c u á l d e l o s d o s g r u p o s s e a p l i c a , d e t e r m i n a n d oa s i m i s m o e l m o d o d e c a l c u l a r e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s e m p l e a d o s .A d e m á s , l o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n e s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s e s p e c í f i c a s a p l i c a b l e s al a s e m p r e s a s c u y o o b j e t o s o c i a l e s t é c o n s t i t u i d o p o r f i n e s p o l í t i c o s , b e n é f i c o s ,e d u c a t i v o s , c i e n t í f i c o s o a r t í s t i c o s , a s í c o m o f i n e s d e i n f o r m a c i ó n o d e e x p r e s i ó n d eo p i n i o n e s , s i e m p r e q u e , e n l a f e c h a d e a d o p c i ó n d e l a D i r e c t i v a , y a e x i s t a n e n e l D e r e c h on a c i o n a l d i s p o s i c i o n e s d e e s t e t i p o .L o s E s t a d o s m i e m b r o p u e d e n c o n f i a r a l o s i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s l a t a r e a d e d e f i n i rl i b r e m e n t e y , p o r m e d i o d e a c u e r d o , l a s m o d a l i d a d e s d e p u e s t a e n p r á c t i c a d e l o sd i s p o s i t i v o s d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a p r e v i s t o s e n l a D i r e c t i v a .E n r e l a c i ó n a l a i n f o r m a c i ó n y l a c o n s u l t a d e l o s t r a b a j a d o r e s , s o n t r e s l o s á m b i t o se s p e c í f i c o s e n l o s q u e l a e m p r e s a t i e n e t a l e s o b l i g a c i o n e s :
·

E v o l u c i o n e s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o , f i n a n c i e r o y e s t r a t é g i c o ;
·

E s t r u c t u r a y l a e v o l u c i ó n p r e v i s i b l e d e l e m p l e o y l a s m e d i d a s d e r i v a d a s ;
· D e c i s i o n e s q u e p u e d a n p r o v o c a r c a m b i o s s u s t a n c i a l e s e n l a o r g a n i z a c i ó n d e lt r a b a j o y e n l a s r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 3 d e m a r z o d e 2 0 0 2 ( D O U E L 8 0 d e 2 3 d e m a r z o d e 2 0 0 2 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 5 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 7 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 8 / 2 0 0 7 , d e 1 6 d e n o v i e m b r e , p o r l a q u e s em o d i f i c a e l t e x t o r e f u n d i d o d e l a L e y d e l E s t a t u t o d e l o s T r a b a j a d o r e s , a p r o b a d o p o r e lR e a l D e c r e t o L e g i s l a t i v o 1 / 1 9 9 5 , d e 2 4 d e m a r z o , e n m a t e r i a d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t ad e l o s t r a b a j a d o r e s y e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s e n c a s od e i n s o l v e n c i a d e l e m p r e s a r i o .c ) D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 3 8 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 6 d e m a y o d e2 0 0 9 , s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n c o m i t é d e e m p r e s a e u r o p e o o d e u np r o c e d i m i e n t o d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a a l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s e m p r e s a s yg r u p o s d e e m p r e s a s d e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a .O b j e t o : G a r a n t i z a r e l d e r e c h o a i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a t r a n s n a c i o n a l d e l o s t r a b a j a d o r e s .P r e v é l a c r e a c i ó n d e u n c o m i t é d e e m p r e s a e u r o p e o o d e u n p r o c e d i m i e n t o d e
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i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s e m p r e s a s o g r u p o s d e e m p r e s a s d ed i m e n s i ó n e u r o p e a .S í n t e s i s : E l c o m i t é d e e m p r e s a e u r o p e o e s t á c o m p u e s t o p o r t r a b a j a d o r e s d e l a e m p r e s ad e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a o d e l g r u p o d e e m p r e s a s d e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a e l e g i d o s od e s i g n a d o s p o r y e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s o , e n s u d e f e c t o , p o r e lc o n j u n t o d e l o s t r a b a j a d o r e s .S e c o n s i d e r a e m p r e s a d e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a a t o d a e m p r e s a q u e e m p l e e a 1 . 0 0 0 om á s t r a b a j a d o r e s e n e l t e r r i t o r i o d e l a U E y , p o r l o m e n o s e n d o s E s t a d o s M i e m b r od i f e r e n t e s , e m p l e e a 1 5 0 o m á s t r a b a j a d o r e s e n c a d a u n o d e e l l o s .E n c u a n t o a l g r u p o d e e m p r e s a s d e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a , t i e n e t a l c o n s i d e r a c i ó n t o d og r u p o d e e m p r e s a s q u e c u m p l a l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s :
·

E m p l e a r a 1 . 0 0 0 o m á s t r a b a j a d o r e s e n l o s E s t a d o s M i e m b r o ,
· C o m p r e n d e r a l m e n o s d o s e m p r e s a s m i e m b r o s d e l g r u p o e n E s t a d o s M i e m b r od i f e r e n t e s , y
·

E m p l e a r a l m e n o s u n a e m p r e s a d e l g r u p o a 1 5 0 o m á s t r a b a j a d o r e s e n u nE s t a d o m i e m b r o y a l m e n o s o t r a d e l a s e m p r e s a s d e l g r u p o a 1 5 0 o m á st r a b a j a d o r e s e n o t r o E s t a d o m i e m b r o .L a s c u e s t i o n e s a b o r d a d a s p o r e l c o m i t é s o n d e c a r á c t e r t r a n s n a c i o n a l , c u y o s á m b i t o s d ea c t u a c i ó n s o n o b i e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a e m p r e s a o b i e n t o d o s l o se s t a b l e c i m i e n t o s d e l g r u p o d e d i m e n s i ó n e u r o p e a e s t a b l e c i d o s e n l o s E s t a d o s M i e m b r o( e n l o s s u p u e s t o s d e g r u p o s d e e m p r e s a s ) .L o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n d i s p o n e r q u e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a n o s e a p l i q u e a lp e r s o n a l q u e p r e s t e s e r v i c i o s a b o r d o d e l o s b u q u e s d e l a m a r i n a m e r c a n t e .L a d i r e c c i ó n c e n t r a l d e l a e m p r e s a o d e l g r u p o e s r e s p o n s a b l e d e l a c r e a c i ó n d e u n c o m i t éo d e u n p r o c e d i m i e n t o d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a . A f a l t a d e u n r e p r e s e n t a n t e , c u a n d o l ad i r e c c i ó n n o s e e n c u e n t r e e s t a b l e c i d a e n u n E s t a d o M i e m b r o d e l E s p a c i o E c o n ó m i c oE u r o p e o ( E E E ) , l a r e s p o n s a b i l i d a d r e c a e e n e l e s t a b l e c i m i e n t o o e n l a e m p r e s a q u ee m p l e e a l m a y o r n ú m e r o d e e m p l e a d o s e n u n o d e l o s E s t a d o s M i e m b r o .L a d i r e c c i ó n c e n t r a l e s l a e n c a r g a d a d e e n t a b l a r l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a c r e a c i ó n d eu n c o m i t é d e e m p r e s a e u r o p e o o d e l p r o c e d i m i e n t o d e i n f o r m a c i ó n o c o n s u l t a . A p a r t i rd e a h í , u n a c o m i s i ó n n e g o c i a d o r a c o m p u e s t a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s .É s t o s s e e l i g e n e n f u n c i ó n d e l n ú m e r o d e e m p l e a d o s e n c a d a E s t a d o M i e m b r o e n e l q u es e e n c u e n t r e l a e m p r e s a . P o s t e r i o r m e n t e , l a c o m i s i ó n e l e g i d a n e g o c i a u n a c u e r d o c o nl a d i r e c c i ó n a l o b j e t o d e d e f i n i r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l c o m i t é d e e m p r e s a e u r o p e o y l a sm o d a l i d a d e s d e a p l i c a c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n y l a c o n s u l t a d e l o s t r a b a j a d o r e s .L o s m i e m b r o s d e e s t a c o m i s i ó n s e b e n e f i c i a n d e l a m i s m a p r o t e c c i ó n d e l o sr e p r e s e n t a n t e s d e t r a b a j a d o r e s , d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o p o r l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a ly / o l a p r á c t i c a d e l p a í s e n e l q u e s e e n c u e n t r e n e m p l e a d o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 5 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 5 ( D O U E L 1 2 2 d e 1 6 d e m a y o d e 2 0 0 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 5 d e j u n i o d e 2 0 0 9 / 5 d e j u n i o d e 2 0 1 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 1 0 / 2 0 1 1 , d e 1 9 d e m a y o , p o r l a q u e s e m o d i f i c al a L e y 1 0 / 1 9 9 7 , d e 2 4 d e a b r i l , s o b r e d e r e c h o s d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a d e l o st r a b a j a d o r e s e n l a s e m p r e s a s y g r u p o s d e e m p r e s a s d e d i m e n s i ó n c o m u n i t a r i a .
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4 . 4 . C o n d i c i o n e s l a b o r a l e sE l c o n j u n t o d e D i r e c t i v a s d e e s t e b l o q u e c e n t r a s u á m b i t o d e r e g u l a c i ó n e n l a sc o n d i c i o n e s e n q u e l o s t r a b a j a d o r e s p r e s t a n s u s s e r v i c i o s . E s p e c í f i c a m e n t e , l a sD i r e c t i v a s a n a l i z a d a s a b a r c a n :
·

l a o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d e t r a b a j o ,
·

l a i g u a l d a d d e t r a t o , l a d i s m i n u c i ó n d e r i e s g o s e n i n d u s t r i a s p e l i g r o s a s , y
·

l a r e g u l a c i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s d e s e c t o r e s q u e , p o r s u n a t u r a l e z a ,r e q u i e r e n n o r m a t i v a e s p e c í f i c a ( a v i a c i ó n c i v i l , m a r … ) .E n t o d o s l o s c a s o s l a s D i r e c t i v a s p o n e n a l t r a b a j a d o r e n e l c e n t r o d e l a r e g u l a c i ó n ,a v a n z a n d o h a c i a u n a p r o t e c c i ó n i n t e g r a l y c o m p l e t a e n e l d e s a r r o l l o d e s u t r a b a j o e n e lá m b i t o d e u n a e m p r e s a .a ) D i r e c t i v a 9 7 / 8 1 / C E d e l C o n s e j o , d e 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 7 , r e l a t i v a a l A c u e r d om a r c o s o b r e e l t r a b a j o a t i e m p o p a r c i a l c o n c l u i d o p o r l a U N I C E , e l C E E P y l aC E S .O b j e t o : G a r a n t i z a r a l o s t r a b a j a d o r e s a f e c t a d o s p o r l a s n u e v a s f o r m a s d e t r a b a j o f l e x i b l eu n t r a t o c o m p a r a b l e a l q u e r e c i b e e l p e r s o n a l a t i e m p o c o m p l e t o y c o n c o n t r a t o d ed u r a c i ó n i n d e t e r m i n a d a . S u o b j e t i v o e s e l i m i n a r l o s o b s t á c u l o s p a r a e l t r a b a j o a t i e m p op a r c i a l y e n e l l a s e r e c o m i e n d a n a l o s e m p l e a d o r e s d e t e r m i n a d a s m e d i d a s p a r a t e n e r e nc u e n t a l a s p r e f e r e n c i a s d e l o s t r a b a j a d o r e s e n c u a n t o a l a f l e x i b i l i d a d d e l t r a b a j o .S í n t e s i s : L o s f i r m a n t e s d e l a c u e r d o s o n l a s C o n f e d e r a c i o n e s d e l a I n d u s t r i a y d eO r g a n i z a c i o n e s E m p r e s a r i a l e s d e E u r o p a ( U N I C E ) , e l C e n t r o E u r o p e o d e l a E m p r e s aP ú b l i c a ( C E E P ) y l a C o n f e d e r a c i ó n E u r o p e a d e S i n d i c a t o s ( C E S ) .E l o b j e t i v o d e l A c u e r d o e s g a r a n t i z a r l a s u p r e s i ó n d e l a s d i s c r i m i n a c i o n e s c o n t r a l o st r a b a j a d o r e s a t i e m p o p a r c i a l y m e j o r a r l a c a l i d a d d e e s t e t i p o d e m o d a l i d a d l a b o r a l .A d e m á s , p r e t e n d e f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o d e l t r a b a j o a t i e m p o p a r c i a l s o b r e u n a b a s ev o l u n t a r i a y c o n t r i b u i r a l a o r g a n i z a c i ó n f l e x i b l e d e l t i e m p o d e t r a b a j o d e u n a m a n e r a q u et e n g a e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s e m p r e s a r i o s y d e l o s t r a b a j a d o r e s .E l A c u e r d o s e a p l i c a a l o s t r a b a j a d o r e s a t i e m p o p a r c i a l q u e t e n g a n u n c o n t r a t o o u n ar e l a c i ó n d e t r a b a j o t a l c o m o s e d e f i n e e n l a l e g i s l a c i ó n , l o s c o n v e n i o s c o l e c t i v o s o l a sp r á c t i c a s v i g e n t e s e n c a d a E s t a d o M i e m b r o .E n r e l a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s d e e m p l e o , n o p u e d e t r a t a r s e a l o s t r a b a j a d o r e s a t i e m p op a r c i a l d e u n a m a n e r a m e n o s f a v o r a b l e q u e a l o s t r a b a j a d o r e s a t i e m p o c o m p l e t o p o r e ls i m p l e m o t i v o d e q u e t r a b a j e n a t i e m p o p a r c i a l , a m e n o s q u e s e j u s t i f i q u e u n t r a t od i f e r e n t e p o r r a z o n e s o b j e t i v a s .L o s i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s o l o s E s t a d o s M i e m b r o , p r e v i a c o n s u l t a a l o s i n t e r l o c u t o r e ss o c i a l e s , p u e d e n s u b o r d i n a r e l a c c e s o a c o n d i c i o n e s d e e m p l e o p a r t i c u l a r e s a u n p e r í o d od e a n t i g ü e d a d , u n a d u r a c i ó n d e t r a b a j o o d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s s a l a r i a l e s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 0 d e e n e r o d e 1 9 9 8 ( D O U E L 1 4 d e 2 0 d e e n e r o d e 1 9 9 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 0 d e e n e r o d e 2 0 0 0 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 5 / 9 8 , d e 2 8 d e n o v i e m b r e , d em e d i d a s u r g e n t e s p a r a l a m e j o r a d e l m e r c a d o d e t r a b a j o e n r e l a c i ó n c o n e l t r a b a j o at i e m p o p a r c i a l y e l f o m e n t o d e s u e s t a b i l i d a d .
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b ) D i r e c t i v a 9 9 / 7 0 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 8 d e j u n i o d e 1 9 9 9 , r e l a t i v a a l A c u e r d om a r c o d e l a C E S , l a U N I C E y e l C E E P s o b r e e l t r a b a j o d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s r e l a t i v a s a l t r a b a j o d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d aa f i n d e g a r a n t i z a r u n a i g u a l d a d d e t r a t o d e l o s t r a b a j a d o r e s y p r e v e n i r e l a b u s o d e r i v a d od e l a u t i l i z a c i ó n s u c e s i v a d e c o n t r a t o s o d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s d e e s t e t i p o . E n e l l a s ei n v i t a a l o s E s t a d o s M i e m b r o a d e t e r m i n a r s a n c i o n e s e n c a s o d e v i o l a c i ó n d e d i c h a sd i s p o s i c i o n e s . I n c l u y e a s i m i s m o c l á u s u l a s e s p e c i a l e s a f i n d e l i m i t a r , p a r a l a s P Y M E , l a sc a r g a s a d m i n i s t r a t i v a s q u e p o d r í a n r e s u l t a r d e e s t a s n u e v a s n o r m a s .S í n t e s i s : E s t e a c u e r d o c o n t e m p l a l a s c o n d i c i o n e s d e e m p l e o d e l o s t r a b a j a d o r e s c o nc o n t r a t o d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a , m i e n t r a s q u e l o s r e g í m e n e s l e g a l e s d e S e g u r i d a dS o c i a l d e p e n d e n d e c a d a E s t a d o M i e m b r o .E l a c u e r d o a f e c t a a l o s t r a b a j a d o r e s c o n c o n t r a t o d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a ( i n c l u i d o s l o st r a b a j a d o r e s e s t a c i o n a l e s ) , c o n e x c e p c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d eu n a e m p r e s a u s u a r i a p o r u n a a g e n c i a d e t r a b a j o t e m p o r a l .A d e m á s , l o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n p r e v e r q u e e l a c u e r d o n o s e a p l i q u e :
·

a l a s r e l a c i o n e s d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l i n i c i a l y d e a p r e n d i z a j e ;
·

a l o s c o n t r a t o s o r e l a c i o n e s l a b o r a l e s e n e l m a r c o d e u n p r o g r a m a d e f o r m a c i ó n ,i n s e r c i ó n o r e c o n v e r s i ó n p r o f e s i o n a l e s d i r i g i d o a u n p ú b l i c o e s p e c í f i c o os u b v e n c i o n a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s .E l a c u e r d o h a c e h i n c a p i é e n l a n e c e s i d a d d e p r e v e n i r e l a b u s o d e l t r a b a j o d e d u r a c i ó nd e t e r m i n a d a . C o n t a l f i n , l o s E s t a d o s M i e m b r o , t r a s c o n s u l t a r a l o s i n t e r l o c u t o r e ss o c i a l e s , t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e i n t r o d u c i r , d e f o r m a q u e s e t e n g a n e n c u e n t a l a sn e c e s i d a d e s d e l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s e s p e c í f i c o s y c a t e g o r í a s d e t r a b a j a d o r e s , u n a ov a r i a s d e l a s s i g u i e n t e s m e d i d a s :
·

r a z o n e s o b j e t i v a s q u e j u s t i f i q u e n l a r e n o v a c i ó n d e t a l e s c o n t r a t o s o r e l a c i o n e sl a b o r a l e s ;
·

l a d u r a c i ó n m á x i m a t o t a l d e l o s s u c e s i v o s c o n t r a t o s d e t r a b a j o o r e l a c i o n e sl a b o r a l e s d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a ;
·

e l n ú m e r o d e r e n o v a c i o n e s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 0 d e j u l i o d e 1 9 9 9 ( D O U E L 1 7 5 d e 1 0 d e j u l i o d e 1 9 9 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 0 d e j u l i o d e 2 0 0 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 1 2 / 2 0 0 1 , d e 9 d e j u l i o , d e m e d i d a s u r g e n t e s d er e f o r m a d e l m e r c a d o d e t r a b a j o p a r a e l i n c r e m e n t o d e l e m p l e o y l a m e j o r a d e s u c a l i d a d .c ) D i r e c t i v a 1 9 9 9 / 9 5 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 3 d e d i c i e m b r ed e 1 9 9 9 , s o b r e e l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l t i e m p o d e t r a b a j od e l a g e n t e d e m a r a b o r d o d e b u q u e s q u e h a g a n e s c a l a e n p u e r t o s d e l aC o m u n i d a d .O b j e t o : E s t a b l e c e r u n s i s t e m a p a r a v e r i f i c a r y c o n t r o l a r e l c u m p l i m i e n t o , a b o r d o d e l o sb u q u e s q u e h a c e n e s c a l a e n p u e r t o s d e l o s E s t a d o s M i e m b r o , d e l a D i r e c t i v a1 9 9 9 / 6 3 / C E , c o n e l f i n d e m e j o r a r l a s e g u r i d a d m a r í t i m a , l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o , y l as a l u d y l a s e g u r i d a d d e l a g e n t e d e m a r e m b a r c a d a .S í n t e s i s : L a p r e s e n t e D i r e c t i v a t i e n e p o r o b j e t o p e r m i t i r q u e s e a p l i q u e n l a s d i s p o s i c i o n e se n m a t e r i a d e t i e m p o d e t r a b a j o a l o s b u q u e s q u e n o e n a r b o l e n p a b e l l ó n n i e s t é nm a t r i c u l a d o s e n e l r e g i s t r o d e u n E s t a d o M i e m b r o .L a D i r e c t i v a i n c l u y e e n s u a n e x o u n m o d e l o d e l c u a d r o e n e l q u e s e i n d i c a l a o r g a n i z a c i ó nd e l t r a b a j o a b o r d o y u n m o d e l o d e l r e g i s t r o d e l a s h o r a s d e t r a b a j o o d e s c a n s o d e l a
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g e n t e d e m a r .C u a n d o e l E s t a d o M i e m b r o e n c u y o p u e r t o h a g a e s c a l a u n b u q u e h a y a r e c i b i d o u n ad e n u n c i a o r e u n i d o p r u e b a s d e q u e u n b u q u e i n c u m p l e l a s n o r m a s i n t e r n a c i o n a l e se x i s t e n t e s , d e b e :
·

e n v i a r u n i n f o r m e a l g o b i e r n o d e l p a í s e n c u y o r e g i s t r o e s t é m a t r i c u l a d o e l b u q u e ;
·

a d o p t a r t o d a s l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a r e m e d i a r c u a l q u i e r s i t u a c i ó n q u es u p o n g a r i e s g o p a r a l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s m a r i n o s .E s t a s m e d i d a s p u e d e n i n c l u i r l a p r o h i b i c i ó n d e a b a n d o n a r e l p u e r t o h a s t a q u e l a sd e f i c i e n c i a s d e t e c t a d a s s e h a y a n c o r r e g i d o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 0 d e e n e r o d e 2 0 0 0 ( D O U E L 1 4 d e 2 0 d e e n e r o d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 0 d e j u n i o d e 2 0 0 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 5 2 5 / 2 0 0 2 , d e 1 4 d e j u n i o , s o b r e e lc o n t r o l d e c u m p l i m i e n t o d e l A c u e r d o c o m u n i t a r i o r e l a t i v o a l a o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d et r a b a j o d e l a g e n t e d e m a r .d ) D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 3 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 2 d e j u n i o d e2 0 0 0 , p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a D i r e c t i v a 9 3 / 1 0 4 / C E d e l C o n s e j o r e l a t i v a ad e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l a o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d e t r a b a j o , p a r a i n c l u i r l o ss e c t o r e s y l a s a c t i v i d a d e s e x c l u i d o s d e d i c h a D i r e c t i v a .O b j e t o : E s t a b l e c e r u n a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s s o b r e d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l ad i s t r i b u c i ó n d e l t i e m p o d e t r a b a j o r e l a c i o n a d o s c o n l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o st r a b a j a d o r e s .S í n t e s i s : A t r a v é s d e e s t a d i r e c t i v a , s e i n t r o d u c e n c a m b i o s e n l a D i r e c t i v a m o d i f i c a d a( D i r e c t i v a 9 3 / 1 0 4 / C E ) , d e f o r m a q u e s e e s t a b l e c e u n n ú m e r o m á x i m o d e h o r a s d e t r a b a j oo , a l t e r n a t i v a m e n t e , u n n ú m e r o m í n i m o d e h o r a s d e d e s c a n s o p a r a l o s t r a b a j a d o r e s ab o r d o d e b a r c o s d e p e s c a m a r í t i m a .L o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e l o s t r a b a j a d o r e sd i s f r u t e n :
·

d e l p e r i o d o m í n i m o d e d e s c a n s o d i a r i o d e o n c e h o r a s c o n s e c u t i v a s p o r c a d ap e r i o d o d e v e i n t i c u a t r o h o r a s ;
·

d e l p e r i o d o m í n i m o d e d e s c a n s o d e u n p r o m e d i o d e u n d í a q u e s i g a s i ni n t e r r u p c i ó n a l p e r i o d o d e d e s c a n s o d i a r i o d u r a n t e c a d a p e r i o d o d e s i e t e d í a s ;
·

p o r u n t r a b a j o d i a r i o s u p e r i o r a s e i s h o r a s , d e u n a p a u s a c u y a s m o d a l i d a d e s s ef i j a n m e d i a n t e c o n v e n i o s c o l e c t i v o s , a c u e r d o s c e l e b r a d o s e n t r e i n t e r l o c u t o r e ss o c i a l e s y / o e n l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l ;
·

d e u n a s v a c a c i o n e s a n u a l e s p a g a d a s d e a l m e n o s c u a t r o s e m a n a s c o n f o r m e al a s c o n d i c i o n e s d e o b t e n c i ó n y c o n c e s i ó n p r e v i s t a s e n l a s l e g i s l a c i o n e s op r á c t i c a s n a c i o n a l e s ;
·

d e u n a d u r a c i ó n s e m a n a l d e l t r a b a j o l i m i t a d a a u n p r o m e d i o d e c u a r e n t a y o c h oh o r a s , i n c l u i d a s l a s h o r a s s u p l e m e n t a r i a s , p o r c a d a p e r i o d o d e s i e t e d í a s .L a d u r a c i ó n n o r m a l d e l t r a b a j o d e u n t r a b a j a d o r n o c t u r n o n o d e b e e x c e d e r d e u np r o m e d i o d e 8 h o r a s p o r c a d a v e i n t i c u a t r o . L o s t r a b a j a d o r e s t i e n e n d e r e c h o a u n e x a m e ng r a t u i t o d e s u s a l u d a n t e s d e s e r d e s t i n a d o s a u n t r a b a j o n o c t u r n o , y a i n t e r v a l o sr e g u l a r e s a p a r t i r d e e n t o n c e s . S i p a d e c e n p r o b l e m a s d e s a l u d r e l a c i o n a d o s c o n l ap r e s t a c i ó n d e u n t r a b a j o n o c t u r n o , d e b e n s e r r e c o l o c a d o s , t a n p r o n t o c o m o s e a p o s i b l e ,a u n t r a b a j o d i u r n o . E l e m p r e s a r i o q u e r e c u r r a r e g u l a r m e n t e a t r a b a j a d o r e s n o c t u r n o sd e b e p o n e r e s t e h e c h o e n c o n o c i m i e n t o d e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s e n m a t e r i a d es a l u d y d e s e g u r i d a d .
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A d e m á s , l o s t r a b a j a d o r e s n o c t u r n o s d e b e n d i s f r u t a r d e u n n i v e l d e p r o t e c c i ó n e n m a t e r i ad e s a l u d y d e s e g u r i d a d a d a p t a d o a l a n a t u r a l e z a d e s u t r a b a j o . L o s s e r v i c i o s o m e d i o sd e p r o t e c c i ó n y p r e v e n c i ó n t i e n e n q u e s e r e q u i v a l e n t e s a l o s d e l o s d e m á s t r a b a j a d o r e sy p e r m a n e c e r d i s p o n i b l e s e n t o d o m o m e n t o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 0 ( D O U E L 1 9 5 d e 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 1 2 / 2 0 0 1 , d e 9 d e j u l i o , d e m e d i d a s u r g e n t e s d er e f o r m a d e l m e r c a d o d e t r a b a j o p a r a e l i n c r e m e n t o d e l e m p l e o y l a m e j o r a d e s u c a l i d a d .e ) D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 7 8 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 7 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 , r e l a t i v a a le s t a b l e c i m i e n t o d e u n m a r c o g e n e r a l p a r a l a i g u a l d a d d e t r a t o e n e l e m p l e o y l ao c u p a c i ó n .O b j e t o : G a r a n t i z a r q u e l a s p e r s o n a s c o n r e l i g i ó n o c o n v i c c i o n e s , d i s c a p a c i d a d , e d a d uo r i e n t a c i ó n s e x u a l d e t e r m i n a d a s n o s u f r a n d i s c r i m i n a c i ó n , s i n o q u e d i s f r u t e n d e i g u a l d a dd e t r a t o e n e l e n t o r n o d e t r a b a j o .S í n t e s i s : L a r e g u l a c i ó n p r e v i s t a e n e s t a D i r e c t i v a a b a r c a t a n t o l a d i s c r i m i n a c i ó n d i r e c t a( t r a t o d i f e r e n t e a c a u s a d e u n a c a r a c t e r í s t i c a e s p e c í f i c a ) c o m o l a d i s c r i m i n a c i ó n i n d i r e c t a( u n a d i s p o s i c i ó n , c r i t e r i o o p r á c t i c a a p a r e n t e m e n t e n e u t r o s q u e p u e d e o c a s i o n a r u n ad e s v e n t a j a p a r t i c u l a r a p e r s o n a s e n m a r c a d a s e n l a s c a t e g o r í a s a n t e r i o r e s r e s p e c t o d eo t r a s p e r s o n a s ) . A s i m i s m o , e l a c o s o , q u e c r e a u n c l i m a h o s t i l s e c o n s i d e r a u n ad i s c r i m i n a c i ó n a e f e c t o s d e l a r e g u l a c i ó n p r e v i s t a e n l a D i r e c t i v a .L a D i r e c t i v a s e a p l i c a a t o d a s l a s p e r s o n a s , t a n t o l a s q u e t r a b a j a n e n e l s e c t o r p ú b l i c oc o m o e n e l p r i v a d o , e n r e l a c i ó n c o n :
·

l a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a l e m p l e o o a l a a c t i v i d a d p o r c u e n t a p r o p i a , i n c l u i d o sl o s c r i t e r i o s d e s e l e c c i ó n y l a s c o n d i c i o n e s d e c o n t r a t a c i ó n y p r o m o c i ó n ;
·

l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l ;
·

l a s c o n d i c i o n e s d e e m p l e o y t r a b a j o ( i n c l u i d a s l a s d e d e s p i d o y r e m u n e r a c i ó n ) ;
·

l a a f i l i a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n e n u n a o r g a n i z a c i ó n d e t r a b a j a d o r e s o d ee m p r e s a r i o s , o e n c u a l q u i e r o r g a n i z a c i ó n c u y o s m i e m b r o s d e s e m p e ñ e n u n ap r o f e s i ó n c o n c r e t a .S i n e m b a r g o , l a D i r e c t i v a n o a f e c t a a l a d i f e r e n c i a d e t r a t o p o r m o t i v o s d e n a c i o n a l i d a dn i a l a s p r e s t a c i o n e s d e c u a l q u i e r t i p o e f e c t u a d a s p o r l o s r e g í m e n e s p ú b l i c o s , i n c l u i d o sl o s r e g í m e n e s p ú b l i c o s d e s e g u r i d a d s o c i a l o d e p r o t e c c i ó n s o c i a l .E n t r a d a e n v i g o r : 2 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 0 ( D O U E L 3 0 3 d e 2 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 6 2 / 2 0 0 3 , d e 3 0 d e d i c i e m b r e , d e m e d i d a sf i s c a l e s , a d m i n i s t r a t i v a s y d e l o r d e n s o c i a l .f ) D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 7 9 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 7 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 , r e l a t i v a a l aa p l i c a c i ó n d e l A c u e r d o e u r o p e o s o b r e l a o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d e t r a b a j o d e lp e r s o n a l d e v u e l o e n l a a v i a c i ó n c i v i l c e l e b r a d o p o r l a A s s o c i a t i o n o f E u r o p e a nA i r l i n e s ( A E A ) , l a E u r o p e a n T r a n s p o r t W o r k e r s ' F e d e r a t i o n ( E T F ) , l a E u r o p e a nC o c k p i t A s s o c i a t i o n ( E C A ) , l a E u r o p e a n R e g i o n s A i r l i n e A s s o c i a t i o n ( E R A ) y l aI n t e r n a t i o n a l A i r C a r r i e r A s s o c i a t i o n ( I A C A ) .O b j e t o : G a r a n t i z a r l a s c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s d e l p e r s o n a l d e v u e l o e n e l á m b i t o d e l aa v i a c i ó n c i v i l .
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S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a e s t a b l e c e q u e e l t i e m p o m á x i m o d e t r a b a j o a n u a l , i n c l u i d o s l o sp e r í o d o s d e e s p e r a y l a s p e r m a n e n c i a s d e t e r m i n a d o s c o n a r r e g l o a l a l e g i s l a c i ó na p l i c a b l e , e s d e 2 0 0 0 h o r a s p a r a e l p e r s o n a l d e v u e l o e n l a a v i a c i ó n c i v i l , e n l a s q u e e lt i e m p o d e v u e l o t o t a l n o p o d r á e x c e d e r d e 9 0 0 h o r a s .A d e m á s , c o m o n o r m a g e n e r a l , e l p e r s o n a l d e v u e l o e n l a a v i a c i ó n c i v i l t i e n e d e r e c h o ad í a s l i b r e s e n l o s q u e n o p u e d e s e r r e q u e r i d o p a r a n i n g ú n s e r v i c i o , m i s i ó n o p e r m a n e n c i ay q u e l e h a n d e s e r n o t i f i c a d o s p o r a n t i c i p a d o , d i s t r i b u i d o s d e l a s i g u i e n t e f o r m a :
·

a l m e n o s 7 d í a s p o r m e s , i n c l u i d o s , e n s u c a s o , l o s p e r í o d o s d e d e s c a n s oe x i g i d o s p o r l e y ; y
·

a l m e n o s 9 6 d í a s p o r a ñ o , i n c l u i d o s , e n s u c a s o , l o s p e r í o d o s d e d e s c a n s oe x i g i d o s p o r l e y .E n t r a d a e n v i g o r : 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 0 ( D O U E L 3 0 2 d e 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 2 9 4 / 2 0 0 4 , d e 2 0 d e f e b r e r o , p o r e l q u es e m o d i f i c a e l R e a l D e c r e t o 1 5 6 1 / 1 9 9 5 , d e 2 1 d e s e p t i e m b r e , s o b r e j o r n a d a s e s p e c i a l e sd e t r a b a j o , e n l o r e l a t i v o a l t i e m p o d e t r a b a j o e n l a a v i a c i ó n c i v i l .g ) D i r e c t i v a 2 0 0 3 / 8 8 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 4 d e n o v i e m b r ed e 2 0 0 3 , r e l a t i v a a d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l a o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d et r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s g e n e r a l e s d e s e g u r i d a d y s a l u d e n m a t e r i ad e o r d e n a c i ó n d e l t i e m p o d e t r a b a j o . A d e m á s , a b o r d a l o s p e r í o d o s d e d e s c a n s o d i a r i o ,l a s p a u s a s , l o s p e r í o d o s d e d e s c a n s o s e m a n a l , l a s v a c a c i o n e s a n u a l e s , a s í c o m oa l g u n o s a s p e c t o s d e l t r a b a j o n o c t u r n o y d e l t r a b a j o p o r t u r n o s . E x i s t e n d i s p o s i c i o n e ss e c t o r i a l e s p a r a e l t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a , l a s a c t i v i d a d e s e n e l m a r y l a a v i a c i ó n c i v i l .S í n t e s i s : E l t i e m p o d e t r a b a j o c o r r e s p o n d e a l p e r í o d o d u r a n t e e l c u a l e l t r a b a j a d o rp e r m a n e c e e n e l t r a b a j o , a d i s p o s i c i ó n d e l e m p r e s a r i o y e n e j e r c i c i o d e s u a c t i v i d a d os u s f u n c i o n e s , d e c o n f o r m i d a d c o n l a s l e g i s l a c i o n e s y / o p r á c t i c a s n a c i o n a l e s .L o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e t o d o t r a b a j a d o rp u e d a d i s f r u t a r :
·

d e u n p e r í o d o m í n i m o d e d e s c a n s o d i a r i o d e 1 1 h o r a s c o n s e c u t i v a s e n e l c u r s od e c a d a p e r í o d o d e 2 4 h o r a s ;
·

d e u n a p a u s a d e d e s c a n s o p a r a u n t r a b a j o d i a r i o s u p e r i o r a s e i s h o r a s ;
·

p o r c a d a p e r í o d o d e s i e t e d í a s , d e u n p e r í o d o m í n i m o d e d e s c a n s oi n i n t e r r u m p i d o d e 2 4 h o r a s , a l a s q u e s e a ñ a d i r á n l a s 1 1 h o r a s d e d e s c a n s od i a r i o ;
·

d e u n a d u r a c i ó n m á x i m a s e m a n a l d e l t r a b a j o d e 4 8 h o r a s i n c l u i d a s l a s h o r a se x t r a o r d i n a r i a s ;
·

d e u n p e r í o d o d e a l m e n o s c u a t r o s e m a n a s d e v a c a c i o n e s a n u a l e s r e t r i b u i d a s .A f i n d e c a l c u l a r l a s m e d i a s s e m a n a l e s , l o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n p r e v e r p e r í o d o s d er e f e r e n c i a :
·

q u e n o e x c e d a n d e 1 4 d í a s p a r a e l d e s c a n s o s e m a n a l ;
·

q u e n o e x c e d a n d e c u a t r o m e s e s p a r a l a d u r a c i ó n m á x i m a d e l t i e m p o d e t r a b a j os e m a n a l ;
·

p r e v i a c o n s u l t a c o n l o s i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s o d á n d o l e s e s t a p o s i b i l i d a dm e d i a n t e c o n v e n i o s c o l e c t i v o s , p o r l o q u e r e s p e c t a a l a d u r a c i ó n d e l t r a b a j on o c t u r n o .
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E l t r a b a j o n o c t u r n o c o n s t i t u y e u n c a s o a p a r t e , y a q u e s u d u r a c i ó n n o d e b e s u p e r a r l a so c h o h o r a s p o r t é r m i n o m e d i o c a d a 2 4 h o r a s . E l t r a b a j o n o c t u r n o q u e i m p l i c a r i e s g o se s p e c i a l e s , o t e n s i o n e s f í s i c a s o m e n t a l e s , d e b e s e r r e g u l a d o p o r l e g i s l a c i o n e s op r á c t i c a s n a c i o n a l e s , o b i e n p o r c o n v e n i o s c o l e c t i v o s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 d e a g o s t o d e 2 0 0 4 ( D O U E L 2 9 9 d e 1 8 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 3 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e s o l u c i ó n d e 2 2 d e j u l i o d e 2 0 1 5 , d e l a S e c r e t a r í ad e E s t a d o d e A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s , p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a d e 2 8 d e d i c i e m b r e d e2 0 1 2 , p o r l a q u e s e d i c t a n i n s t r u c c i o n e s s o b r e j o r n a d a y h o r a r i o s d e t r a b a j o d e l p e r s o n a la l s e r v i c i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o y s u s o r g a n i s m o s p ú b l i c o s .h ) D i r e c t i v a 2 0 0 5 / 4 7 / C E d e l C o n s e j o , d e 1 8 d e j u l i o d e 2 0 0 5 , r e l a t i v a a l a c u e r d oe n t r e l a C o m u n i d a d d e F e r r o c a r r i l e s E u r o p e o s ( C E R ) y l a F e d e r a c i ó n E u r o p e ad e T r a b a j a d o r e s d e l T r a n s p o r t e ( E F T ) .O b j e t o : A p l i c a r e l A c u e r d o c e l e b r a d o e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 0 4 e n t r e l a C o m u n i d a d d eF e r r o c a r r i l e s E u r o p e o s ( C E R ) y l a F e d e r a c i ó n E u r o p e a d e T r a b a j a d o r e s d e l T r a n s p o r t e( E T F ) s o b r e d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o d e l o s t r a b a j a d o r e sm ó v i l e s q u e r e a l i z a n s e r v i c i o s d e i n t e r o p e r a b i l i d a d t r a n s f r o n t e r i z a .S í n t e s i s : E l p r e s e n t e A c u e r d o s e a p l i c a a l o s t r a b a j a d o r e s m ó v i l e s d e l f e r r o c a r r i l q u er e a l i c e n s e r v i c i o s d e i n t e r o p e r a b i l i d a d t r a n s f r o n t e r i z a p r e s t a d o s p o r l a s e m p r e s a sf e r r o v i a r i a s .E l A c u e r d o e s t a b l e c e l a s c o n d i c i o n e s m í n i m a s d e d e s c a n s o d i a r i o y s e m a n a l d e l o st r a b a j a d o r e s q u e p r e s t e n s u s s e r v i c i o s e n e s t e á m b i t o , e m p l a z a n d o a l o s E s t a d o sM i e m b r o a s u p e r v i s a r e l c u m p l i m i e n t o d e s u s p r e c e p t o s .L o s E s t a d o s M i e m b r o h a n d e d e t e r m i n a r e l r é g i m e n d e s a n c i o n e s a p l i c a b l e s a l a si n f r a c c i o n e s d e l a s d i s p o s i c i o n e s n a c i o n a l e s p r o m u l g a d a s e n a p l i c a c i ó n d e l a p r e s e n t eD i r e c t i v a y t e n d r á n q u e t o m a r t o d a s l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a g a r a n t i z a r s ua p l i c a c i ó n . L a s s a n c i o n e s p r e v i s t a s d e b e n s e r e f e c t i v a s , p r o p o r c i o n a d a s y d i s u a s o r i a s .T r a s c o n s u l t a r c o n l o s i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s , l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n p o n e r e nm a r c h a l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , r e g l a m e n t a r i a s y a d m i n i s t r a t i v a s n e c e s a r i a s p a r a d a rc u m p l i m i e n t o a l o e s t a b l e c i d o e n l a p r e s e n t e D i r e c t i v a .E n t r a d a e n v i g o r : 2 7 d e j u l i o d e 2 0 0 5 ( D O U E L 1 9 5 d e 2 7 d e j u l i o d e 2 0 0 5 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 d e j u l i o d e 2 0 0 8 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 5 7 9 / 2 0 0 8 , d e 2 6 d e s e p t i e m b r e , p o re l q u e s e m o d i f i c a e l R e a l D e c r e t o 1 5 6 1 / 1 9 9 5 , d e 2 1 d e s e p t i e m b r e , s o b r e j o r n a d a se s p e c i a l e s d e t r a b a j o , y s e r e g u l a n d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j od e l o s t r a b a j a d o r e s m ó v i l e s q u e r e a l i z a n s e r v i c i o s d e i n t e r o p e r a b i l i d a d t r a n s f r o n t e r i z a e ne l s e c t o r d e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o .i ) D i r e c t i v a 2 0 0 8 / 1 0 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 9 d en o v i e m b r e d e 2 0 0 8 , r e l a t i v a a l t r a b a j o a t r a v é s d e e m p r e s a s d e t r a b a j o t e m p o r a l .O b j e t o : E s t a b l e c e r , e n m a t e r i a d e c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s d e t r a b a j o y d e e m p l e o , q u el o s t r a b a j a d o r e s c e d i d o s p o r e m p r e s a s d e t r a b a j o t e m p o r a l y l o s t r a b a j a d o r e sc o n t r a t a d o s d i r e c t a m e n t e p o r l a e m p r e s a u s u a r i a p a r a e l m i s m o p u e s t o t i e n e n d e r e c h o ,c o m o n o r m a g e n e r a l , a i g u a l d a d d e t r a t o .S í n t e s i s : L o s t r a b a j a d o r e s c e d i d o s p o r e m p r e s a s d e t r a b a j o t e m p o r a l s o n e m p l e a d o s d ee s t a s ú l t i m a s y p u e s t o s t e m p o r a l m e n t e a d i s p o s i c i ó n d e e m p r e s a s u s u a r i a s . E n m a t e r i a
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d e c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s d e t r a b a j o y d e e m p l e o , l o s t r a b a j a d o r e s c e d i d o s p o re m p r e s a s d e t r a b a j o t e m p o r a l y l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a t a d o s d i r e c t a m e n t e p o r l ae m p r e s a u s u a r i a p a r a e l m i s m o p u e s t o t i e n e n d e r e c h o , c o m o n o r m a g e n e r a l , a i g u a l d a d .L a p r e s e n t e D i r e c t i v a s e a p l i c a a l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s d e t r a b a j o t e m p o r a l yl a s e m p r e s a s u s u a r i a s c o n u n a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s i t i e n e n on o f i n e s l u c r a t i v o s . L o s E s t a d o s M i e m b r o , t r a s c o n s u l t a r a l o s i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s ,p u e d e n d e c i d i r q u e l a D i r e c t i v a n o s e a p l i q u e a l o s c o n t r a t o s d e t r a b a j o e n e l m a r c o d ed e t e r m i n a d o s p r o g r a m a s p ú b l i c o s s o b r e t o d o r e l a t i v o s a l a f o r m a c i ó n , l a i n s e r c i ó np r o f e s i o n a l y l a r e c o n v e r s i ó n .E l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d d e t r a t o s e a p l i c a a l a s c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s d e t r a b a j o y d ee m p l e o r e l a t i v a s a :
·

l a d u r a c i ó n d e l a j o r n a d a , l a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , l a s p a u s a s , l o s p e r í o d o s d ed e s c a n s o , e l t r a b a j o n o c t u r n o , l a s v a c a c i o n e s p a g a d a s y l o s d í a s f e s t i v o s ;
·

l a r e m u n e r a c i ó n .
·

l a p r o t e c c i ó n d e l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s y e n p e r í o d o d e l a c t a n c i a ;
·

l a p r o t e c c i ó n d e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s ;
·

l a i g u a l d a d d e t r a t o e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s ;
·

l a p r o t e c c i ó n c o n t r a t o d a d i s c r i m i n a c i ó n b a s a d a e n e l s e x o , l a r a z a o e l o r i g e né t n i c o , l a r e l i g i ó n o l a s c r e e n c i a s , l a d i s c a p a c i d a d , l a e d a d o l a o r i e n t a c i ó n s e x u a l .E n t r a d a e n v i g o r : 5 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 ( D O U E L 1 9 5 d e 2 7 d e j u l i o d e 2 0 0 5 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 5 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 5 / 2 0 1 0 , d e 1 7 d e s e p t i e m b r e , d e m e d i d a su r g e n t e s p a r a l a r e f o r m a d e l m e r c a d o d e t r a b a j o .j ) D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 1 3 / C E d e l C o n s e j o , d e 1 6 d e f e b r e r o d e 2 0 0 9 , p o r l a q u e s e a p l i c ae l A c u e r d o c e l e b r a d o e n t r e l a s A s o c i a c i o n e s d e A r m a d o r e s d e l a C o m u n i d a dE u r o p e a ( E C S A ) y l a F e d e r a c i ó n E u r o p e a d e T r a b a j a d o r e s d e l T r a n s p o r t e ( E T F )r e l a t i v o a l C o n v e n i o s o b r e e l t r a b a j o m a r í t i m o , 2 0 0 6 , y s e m o d i f i c a l a D i r e c t i v a1 9 9 9 / 6 3 / C E .O b j e t o : E s t a b l e c e r n o r m a s p a r a a s e g u r a r q u e l o s E s t a d o s M i e m b r o c u m p l a ne f e c t i v a m e n t e s u s o b l i g a c i o n e s c o m o E s t a d o d e a b a n d e r a m i e n t o r e s p e c t o d e l as u p e r v i s i ó n d e l c u m p l i m i e n t o d e l a D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 1 3 / C E p o r p a r t e d e l o s b u q u e s q u ee n a r b o l a n s u p a b e l l ó n .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a e s t a b l e c e u n o s r e q u i s i t o s m í n i m o s p a r a t r a b a j a r e n u n b u q u e( e d a d , c e r t i f i c a d o m é d i c o , f o r m a c i ó n y c u a l i f i c a c i ó n ) . A d e m á s , r e c o g e l a s c o n d i c i o n e sl a b o r a l e s m í n i m a s y a l g u n o s a s p e c t o s e s p e c í f i c o s d e l m u n d o d e l m a r ( r e p a t r i a c i o n e s ,n a u f r a g i o s … ) .L a D i r e c t i v a g a r a n t i z a u n a s c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d q u e t o d o b u q u e d e b e c u m p l i rc o n e l o b j e t i v o d e p r o t e g e r a l o s t r a b a j a d o r e s : a l o j a m i e n t o , i n s t a l a c i o n e s d e o c i o ,a l i m e n t a c i ó n y s e r v i c i o d e r e s t a u r a c i ó n , a l u d i e n d o t a m b i é n a l a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d ye l b i e n e s t a r .E n t r a d a e n v i g o r : F e c h a d e e n t r a d a e n v i g o r d e l A c u e r d o ( D O U E L 1 2 4 d e 2 0 d e m a y od e 2 0 0 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .
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4 . 5 . C o n f l i c t i v i d a dE n r e l a c i ó n a l a c o n f l i c t i v i d a d , c a b e d e s t a c a r q u e n o e x i s t e u n a r e g u l a c i ó n e s p e c í f i c ap r e v i s t a a t r a v é s d e D i r e c t i v a s d e l a U n i ó n E u r o p e a . E n c o n s e c u e n c i a , c a d a p a í s g o z ad e u n a m a y o r a u t o n o m í a p a r a e s t a b l e c e r l a s n o r m a s y l e y e s e n t o r n o a e s t a m a t e r i a , n oe x i s t i e n d o , t a l y c o m o s e h a m e n c i o n a d o , u n m a r c o c o m ú n e n t o r n o a e s t a m a t e r i a p a r al o s d i s t i n t o s E s t a d o s M i e m b r o .4 . 6 . P r o t e c c i ó n s o c i a lL a s D i r e c t i v a s e u r o p e a s v i n c u l a d a s a l á m b i t o d e l a p r o t e c c i ó n s o c i a l t i e n e n c o m o o b j e t i v oo f r e c e r g a r a n t í a s a l o s s i g u i e n t e s c o l e c t i v o s :
·

j ó v e n e s ,
·

t r a b a j a d o r e s d e e m p r e s a s q u e s e e n f r e n t a n a d e s p i d o s c o l e c t i v o s , y
·

t r a b a j a d o r e s d e e m p r e s a s c o n r i e s g o d e i n s o l v e n c i a .S e p r o t e g e , p o r t a n t o , l a p o t e n c i a l v u l n e r a b i l i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s .a ) D i r e c t i v a 9 4 / 3 3 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 2 d e j u n i o d e 1 9 9 4 , r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó nd e l o s j ó v e n e s e n e l t r a b a j o .O b j e t o : A d o p t a r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s a f i n d e g a r a n t i z a r u n m a y o r n i v e l d e p r o t e c c i ó nd e l a s e g u r i d a d y d e l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s j ó v e n e s . E s a p l i c a b l e a t o d a p e r s o n am e n o r d e 1 8 a ñ o s c o n u n c o n t r a t o d e t r a b a j o o u n a r e l a c i ó n l a b o r a l r e g u l a d a p o r e ld e r e c h o v i g e n t e e n u n E s t a d o M i e m b r o y / o s o m e t i d o a l d e r e c h o e n v i g o r e n u n E s t a d oM i e m b r o .S í n t e s i s : E l p r i m e r o b j e t i v o d e l a D i r e c t i v a e s l a p r o h i b i c i ó n d e l t r a b a j o d e l o s m e n o r e sd e e d a d . S i n e m b a r g o , l a D i r e c t i v a p e r m i t e a l o s E s t a d o s M i e m b r o , e n d e t e r m i n a d a sc o n d i c i o n e s , p r e v e r q u e l a p r o h i b i c i ó n d e l t r a b a j o d e l o s m e n o r e s d e e d a d n o s e aa p l i c a b l e :
·

a l o s m e n o r e s q u e e j e r z a n a c t i v i d a d e s d e n a t u r a l e z a c u l t u r a l , a r t í s t i c a , d e p o r t i v ao p u b l i c i t a r i a , a c o n d i c i ó n d e q u e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e h a y a c o n c e d i d o u n aa u t o r i z a c i ó n p r e v i a e n c a s o s i n d i v i d u a l e s ;
·

a l o s m e n o r e s d e 1 4 a ñ o s d e e d a d q u e t r a b a j e n c o n u n s i s t e m a d e f o r m a c i ó n d ea l t e r n a n c i a o d e p r á c t i c a s e n u n a e m p r e s a , e n l a m e d i d a q u e e s t e t r a b a j o s ee f e c t ú e d e c o n f o r m i d a d a l a s c o n d i c i o n e s p r e s c r i t a s p o r l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e ;
·

a l o s m e n o r e s d e a l m e n o s 1 4 a ñ o s d e e d a d q u e r e a l i c e n t r a b a j o s l i g e r o sd i s t i n t o s d e l o s i n d i c a d o s e n e l p r i m e r o d e e s t o s a p a r t a d o s ; s i n e m b a r g o , l o st r a b a j o s l i g e r o s p u e d e n s e r e f e c t u a d o s p o r m e n o r e s a p a r t i r d e l a e d a d d e 1 3a ñ o s p o r u n n ú m e r o l i m i t a d o d e h o r a s s e m a n a l e s y p a r a l a s c a t e g o r í a s d et r a b a j o s d e t e r m i n a d o s p o r l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l .L a D i r e c t i v a c o n t i e n e d i s p o s i c i o n e s s o b r e :
·

l a s o b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s d e l e m p r e s a r i o , t a l e s c o m o l a p r o t e c c i ó n d e l as e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s j ó v e n e s , l a e v a l u a c i ó n d e l o s r i e s g o s e x i s t e n t e s p a r al o s j ó v e n e s r e l a c i o n a d o s c o n s u t r a b a j o , l a e v a l u a c i ó n y l a s u p e r v i s i ó n d e l a s a l u dd e l o s j ó v e n e s , l a i n f o r m a c i ó n d e l o s j ó v e n e s y d e l o s r e p r e s e n t a n t e s l e g a l e s d el o s n i ñ o s s o b r e l o s p o s i b l e s r i e s g o s p a r a l a s e g u r i d a d y l a s a l u d ;
·

l o s t r a b a j o s c u y a r e a l i z a c i ó n p o r l o s j ó v e n e s e s t é p r o h i b i d a , p o r e j e m p l o , l o s
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t r a b a j o s q u e s u p e r e n l a c a p a c i d a d f í s i c a o p s i c o l ó g i c a d e l o s j ó v e n e s , o q u ei m p l i q u e n u n a e x p o s i c i ó n n o c i v a a a g e n t e s p e l i g r o s o s .E n t r a d a e n v i g o r : 9 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 9 4 ( D O L 2 1 6 d e 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 9 4 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 2 d e j u n i o d e 1 9 9 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 1 / 1 9 9 5 , d e 8 d e n o v i e m b r e , d e P r e v e n c i ó n d eR i e s g o s L a b o r a l e s .b ) D i r e c t i v a 9 8 / 4 9 / C E d e l C o n s e j o d e 2 9 d e j u n i o d e 1 9 9 8 r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó nd e l o s d e r e c h o s d e p e n s ió n c o m p l e m e n t a r i a d e l o s t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a a j e n ay l o s t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a q u e s e d e s p l a z a n d e n t r o d e l a C o m u n i d a d .O b j e t o : S u p r i m i r l o s o b s t á c u l o s a l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a a j e n ay p o r c u e n t a p r o p i a p r e s e r v a n d o s u s d e r e c h o s d e p e n s i ó n c o m p l e m e n t a r i a c u a n d o s ed e s p l a z a n d e u n E s t a d o M i e m b r o a o t r o . E s t a p r o t e c c i ó n s e a p l i c a a l o s d e r e c h o s d ep e n s i ó n e n v i r t u d d e r e g í m e n e s c o m p l e m e n t a r i o s , t a n t o v o l u n t a r i o s c o m o o b l i g a t o r i o s ,c o n e x c e p c i ó n d e l o s r e g í m e n e s d e p e n d i e n t e s d e l a s e g u r i d a d s o c i a l c u b i e r t o s p o r e lR e g l a m e n t o ( C E E ) n º 8 8 3 / 2 0 0 4 .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a s e a p l i c a a l o s a f i l i a d o s a r e g í m e n e s c o m p l e m e n t a r i o s d e p e n s i ó ny a o t r o s p o s i b l e s b e n e f i c i a r i o s d e e s t o s r e g í m e n e s q u e h a y a n a d q u i r i d o o e s t é n e n v í a sd e a d q u i r i r d e r e c h o s e n u n o o m á s E s t a d o s M i e m b r o .E s t a D i r e c t i v a c o n t e m p l a c u a t r o m e d i d a s p r i n c i p a l e s d e p r o t e c c i ó n d e l o s d e r e c h o s d ep e n s i ó n c o m p l e m e n t a r i a d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e s e d e s p l a z a n d e n t r o d e l a U n i ó n :
· I g u a l d a d d e t r a t o e n l o q u e r e s p e c t a a l m a n t e n i m i e n t o d e l o s d e r e c h o s d ep e n s i ó n
· P a g o s t r a n s f r o n t e r i z o s
·

T r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s y p e n s i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s
· I n f o r m a c i ó n a l o s a f i l i a d o sE n r e l a c i ó n a l p r i m e r p u n t o , l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n a s e g u r a r e l m a n t e n i m i e n t o d el o s d e r e c h o s d e p e n s i ó n a d q u i r i d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s q u e h a y a n a b a n d o n a d o e lr é g i m e n c o m p l e m e n t a r i o d e p e n s i ó n c o m o c o n s e c u e n c i a d e s u d e s p l a z a m i e n t o p a r at r a b a j a r e n o t r o E s t a d o M i e m b r o , a u n n i v e l c o m p a r a b l e a l q u e g o c e n l o s t r a b a j a d o r e sr e s p e c t o d e l o s c u a l e s s e d e j e d e c o t i z a r p e r o q u e p e r m a n e z c a n e n e l m i s m o E s t a d oM i e m b r o .U n i d o a e l l o , l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n g a r a n t i z a r q u e l o s r e g í m e n e s c o m p l e m e n t a r i o sd e p e n s i ó n p a g u e n e n o t r o s E s t a d o s M i e m b r o l a t o t a l i d a d d e l a s p r e s t a c i o n e s d e b i d a se n v i r t u d d e e s t o s r e g í m e n e s , p r e v i a d e d u c c i ó n d e l o s p o s i b l e s i m p u e s t o s y g a s t o s p o rt r a n s a c c i o n e s . N o o b s t a n t e , l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s t i e n e n l a p o s i b i l i d a d d e s e g u i ra f i l i a d o s a l r é g i m e n d e l p a í s d e o r i g e n m i e n t r a s d u r e s u d e s p l a z a m i e n t o e n o t r o E s t a d oM i e m b r o .P o r ú l t i m o , l o s a f i l i a d o s a u n r é g i m e n e s p e c í f i c o d e b e n s e r c o r r e c t a m e n t e i n f o r m a d o s p o re l e m p l e a d o r e n r e l a c i ó n a l a s p r e s t a c i o n e s y o p c i o n e s q u e t i e n e n e n v i r t u d d e d i c h or é g i m e n c u a n d o s e d e s p l a z a n a o t r o E s t a d o M i e m b r o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 5 d e j u l i o d e 1 9 9 8 ( D O U E L 2 5 d e j u l i o d e 1 9 9 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 5 d e e n e r o d e 2 0 0 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 5 8 8 / 1 9 9 9 , d e 1 5 d e o c t u b r e , p o r e lq u e s e a p r u e b a e l R e g l a m e n t o s o b r e l a i n s t r u m e n t a c i ó n d e l o s c o m p r o m i s o s p o rp e n s i o n e s d e l a s e m p r e s a s c o n l o s t r a b a j a d o r e s y b e n e f i c i a r i o s .
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c ) D i r e c t i v a 9 8 / 5 9 / C E d e l C o n s e j o d e 2 0 d e j u l i o d e 1 9 9 8 r e l a t i v a a l a a p r o x i m a c i ó nd e l a s l e g i s l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s M i e m b r o q u e s e r e f i e r e n a l o s d e s p i d o sc o l e c t i v o s .O b j e t o : O b l i g a r a l o s e m p r e s a r i o s a c o n s u l t a r a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p e r s o n a l e n c a s od e d e s p i d o s c o l e c t i v o s y e s p e c i f i c a l o s p u n t o s a q u e d e b e n h a c e r r e f e r e n c i a e s a sc o n s u l t a s y l a i n f o r m a c i ó n ú t i l q u e d e b e p r o p o r c i o n a r o b l i g a t o r i a m e n t e e l e m p r e s a r i od u r a n t e l a s m i s m a s . A d e m á s , f i j a e l p r o c e d i m i e n t o d e d e s p i d o c o l e c t i v o q u e d e b eo b s e r v a r s e y r e g u l a s u s m o d a l i d a d e s .S í n t e s i s : E n a q u é l l a s s i t u a c i o n e s e n q u e e l e m p r e s a r i o d e c i d a l l e v a r a c a b o d e s p i d o sc o l e c t i v o s , t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e c o n s u l t a r a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s c o ne l o b j e t i v o a u n a c u e r d o . E n e s e p r o c e s o s e d e b e n a b o r d a r , c o m o m í n i m o , l a s c u e s t i o n e sr e l a t i v a s a l a p o s i b i l i d a d d e e v i t a r o r e d u c i r l o s d e s p i d o s y a t e n u a r s u s c o n s e c u e n c i a s , at r a v é s d e m e d i d a s s o c i a l e s d e a c o m p a ñ a m i e n t o ( c o n e l f i n p r i o r i t a r i o d e l o g r a r l ar e c o l o c a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s d e s p e d i d o s ) .L a D i r e c t i v a e s p e c i f i c a q u e l o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n p e r m i t i r q u e l o s r e p r e s e n t a n t e sd e l o s t r a b a j a d o r e s r e c u r r a n a e x p e r t o s . A s i m i s m o , e l e m p r e s a r i o d e b e p r o p o r c i o n a r t o d al a i n f o r m a c i ó n ú t i l a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l a sc o n s u l t a s y , e n t o d o c a s o , p o r e s c r i t o :
·

l o s m o t i v o s ;
·

e l p e r í o d o a l o l a r g o d e l c u a l e s t á p r e v i s t o e f e c t u a r l o s d e s p i d o s ;
·

e l n ú m e r o y l a s c a t e g o r í a s d e l o s t r a b a j a d o r e s e m p l e a d o s h a b i t u a l m e n t e ;
·

e l n ú m e r o d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e v a y a n a s e r d e s p e d i d o s ;
·

l o s c r i t e r i o s p a r a d e s i g n a r a l o s t r a b a j a d o r e s q u e v a y a n a s e r d e s p e d i d o s ;
·

e l m é t o d o d e c á l c u l o d e l a s p o s i b l e s i n d e m n i z a c i o n e s .S i n e m b a r g o , l a D i r e c t i v a n o s e a p l i c a :
·

a l o s d e s p i d o s c o l e c t i v o s e f e c t u a d o s e n e l m a r c o d e c o n t r a t o s d e t r a b a j oc e l e b r a d o s p o r u n a d u r a c i ó n o p a r a u n a t a r e a d e t e r m i n a d a s , s a l v o s i e s t o sd e s p i d o s t i e n e n l u g a r a n t e s d e l a f i n a l i z a c i ó n o d e l c u m p l i m i e n t o d e d i c h o sc o n t r a t o s ;
·

a l o s t r a b a j a d o r e s d e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s o d e l a s i n s t i t u c i o n e s d eD e r e c h o p ú b l i c o ;
·

a l a s t r i p u l a c i o n e s d e b u q u e s m a r í t i m o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 9 8 ( D O U E L 2 2 5 d e 1 2 d e a g o s t o d e 1 9 9 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .d ) D i r e c t i v a 2 0 0 1 / 2 3 / C E d e l C o n s e j o , d e 1 2 d e m a r z o d e 2 0 0 1 , s o b r e l aa p r o x i m a c i ó n d e l a s l e g i s l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s M i e m b r o r e l a t i v a s a lm a n t e n i m i e n t o d e l o s d e r e c h o s d e l o s t r a b a j a d o r e s e n c a s o d e t r a s p a s o s d ee m p r e s a s , d e c e n t r o s d e a c t i v i d a d o d e p a r t e s d e e m p r e s a s o d e c e n t r o s d ea c t i v i d a d .O b j e t o : P r o t e g e r a l o s t r a b a j a d o r e s e n c a s o d e c a m b i o d e e m p r e s a r i o t r a s e l t r a s p a s od e l a e m p r e s a . A d e m á s , i n d i c a l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s e m p r e s a r i o s a f e c t a d o sp o r e l t r a s p a s o .
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S í n t e s i s : E l t r a s p a s o d e u n a e m p r e s a o d e u n c e n t r o d e a c t i v i d a d p u e d e r e s u l t a r d e u n ac e s i ó n o d e u n a f u s i ó n d e e m p r e s a s . T r a s e l t r a s p a s o , e l c e s i o n a r i o d e l a e m p r e s a s ec o n v i e r t e e n e l e m p r e s a r i o d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a e m p r e s a t r a s p a s a d a p o r e l c e d e n t e .E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s e r e c o n o c e n l o s d e r e c h o s y d e b e r e s v i n c u l a d o s a l c o n t r a t o d et r a b a j o d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a e m p r e s a t r a s p a s a d a . L a p r e s e n t e D i r e c t i v a s e a p l i c a at o d o s l o s t i p o s d e r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , s i n d i s t i n c i ó n e n c u a n t o a l :
·

n ú m e r o d e h o r a s d e t r a b a j o r e a l i z a d a s o p o r r e a l i z a r ;
·

t i p o d e c o n t r a t o d e t r a b a j o ( d e d u r a c i ó n i n d e t e r m i n a d a , d e t e r m i n a d a o t e m p o r a l ) .L o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s t r a b a j a d o r e s s e m a n t i e n e n c u a n d o l a e m p r e s a e so b j e t o d e u n t r a s p a s o . D i c h o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s e s t á n v i n c u l a d o s a l a e x i s t e n c i ad e u n c o n t r a t o o d e u n a r e l a c i ó n l a b o r a l . A d e m á s , e l t r a s p a s o d e e m p r e s a n o e s u nm o t i v o d e d e s p i d o . L o s d e s p i d o s s o l o p u e d e n p r o d u c i r s e p o r r a z o n e s e c o n ó m i c a s ,t é c n i c a s u o r g a n i z a t i v a s .L o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n o b l i g a r a l c e d e n t e d e l a e m p r e s a a i n f o r m a r a l c e s i o n a r i od e t o d o s l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e d e b e n s e r t r a s p a s a d o s . N o o b s t a n t e , a u n q u en o s e e f e c t ú e l a c o m u n i c a c i ó n , s e t r a s p a s a n d i c h o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s .L a D i r e c t i v a s e a p l i c a a t o d a s l a s e m p r e s a s , p ú b l i c a s o p r i v a d a s , q u e e j e r c e n u n aa c t i v i d a d e c o n ó m i c a , c o n o s i n á n i m o d e l u c r o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 1 d e a b r i l d e 2 0 0 1 ( D O U E L 8 2 d e 2 2 d e m a r z o d e 2 0 0 1 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .e ) D i r e c t i v a 2 0 0 8 / 9 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 2 d e o c t u b r ed e 2 0 0 8 , r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s e n c a s o d ei n s o l v e n c i a d e l e m p r e s a r i o .O b j e t o : G a r a n t i z a r e l p a g o d e l o s s a l a r i o s d e l o s t r a b a j a d o r e s e n c a s o d e q u e e le m p r e s a r i o s e e n c u e n t r e e n s i t u a c i ó n d e i n s o l v e n c i a . D e h e c h o , o b l i g a a l o s E s t a d o sM i e m b r o d e l a U E a e s t a b l e c e r i n s t i t u c i o n e s d e g a r a n t í a y e s t a b l e c e l a s m o d a l i d a d e s e nc a s o d e i n s o l v e n c i a d e l o s e m p r e s a r i o s t r a n s f r o n t e r i z o s .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a p r o t e g e a l o s t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s q u e t e n g a n u n c r é d i t o p o rr e m u n e r a c i o n e s i m p a g a d a s f r e n t e a e m p r e s a r i o s q u e s e e n c u e n t r e n e n e s t a d o d ei n s o l v e n c i a .E l e s t a d o d e i n s o l v e n c i a r e s p o n d e a u n a s o l i c i t u d d e p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l q u e i m p l i c al a p é r d i d a d e p o d e r d e l e m p r e s a r i o e n l a s f u n c i o n e s d e d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l ae m p r e s a y e l n o m b r a m i e n t o d e u n a d m i n i s t r a d o r c o n c u r s a l , e n e l c a s o d e q u e l aa u t o r i d a d j u d i c i a l c o m p e t e n t e :
·

h a y a d e c i d i d o a b r i r e l p r o c e d i m i e n t o ; o
·

h a y a c o m p r o b a d o e l c i e r r e d e f i n i t i v o d e l a e m p r e s a o d e l c e n t r o d e t r a b a j o d e le m p r e s a r i o , a s í c o m o l a i n s u f i c i e n c i a d e l a c t i v o f i n a n c i e r o d i s p o n i b l e .L o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n e x c e p c i o n a l m e n t e e x c l u i r l o s c r é d i t o s d e d e t e r m i n a d a sc a t e g o r í a s d e t r a b a j a d o r e s s i o t r a s f o r m a s d e g a r a n t í a s l e s a s e g u r a n u n a p r o t e c c i ó ne q u i v a l e n t e . L o s E s t a d o s M i e m b r o p u e d e n e x c l u i r d e l a p r o t e c c i ó n d e l a D i r e c t i v a a lp e r s o n a l d o m é s t i c o ( e m p l e a d o s d e h o g a r ) a l s e r v i c i o d e p e r s o n a s f í s i c a s y a l o sp e s c a d o r e s .N o o b s t a n t e , s a l v o e s t a s e x c e p c i o n e s , t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s p u e d e n b e n e f i c i a r s e d e l ap r e s e n t e D i r e c t i v a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a d u r a c i ó n d e l c o n t r a t o d e t r a b a j o o d e l a
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r e l a c i ó n d e t r a b a j o . P o r e l l o , s e a p l i c a a l o s t r a b a j a d o r e s a t i e m p o p a r c i a l , a l o s c o n t r a t o sd e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a y a l o s c o n t r a t o s d e t r a b a j o t e m p o r a l . E l l o s e d e b e a q u e l aD i r e c t i v a r e c o g e e x p r e s a m e n t e q u e l o s E s t a d o s M i e m b r o n o p o d r á n c o n d i c i o n a r e s t ed e r e c h o a l a c o n c u r r e n c i a d e u n a d u r a c i ó n m í n i m a d e l c o n t r a t o d e t r a b a j o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 8 ( D O U E L 2 8 3 d e 2 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .4 . 7 . C o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d e h i g i e n e e n e l t r a b a j oE s t e b l o q u e s e c a r a c t e r i z a p o r l a e x t e n s a r e g u l a c i ó n c o n l a q u e c u e n t a , y a q u e l a sa u t o r i d a d e s e u r o p e a s h a n p u e s t o e s p e c i a l i n t e r é s e n l a p r o t e c c i ó n d e l a s e g u r i d a d eh i g i e n e d e l o s t r a b a j a d o r e s e n e l á m b i t o l a b o r a l . L o s d o s f i n e s p r i n c i p a l e s d e l a sD i r e c t i v a s d e e s t e a p a r t a d o s o n :
·

G a r a n t i z a r l a s c o n d i c i o n e s c o m u n e s d e t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s e n e s t e c a m p o .
· R e g u l a r l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e d e s a r r o l l e n s u s s e r v i c i o s e ns e c t o r e s d e e s p e c i a l r i e s g o o q u e e s t é n e x p u e s t o s a c o n d i c i o n e s d e i g u a l t i p o .a ) D i r e c t i v a 8 9 / 3 9 1 / C E E d e l C o n s e j o , d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 8 9 , r e l a t i v a a l a a p l i c a c i ó nd e m e d i d a s p a r a p r o m o v e r l a m e j o r a d e l a s e g u r i d a d y d e l a s a l u d d e l o st r a b a j a d o r e s e n e l t r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r n o r m a s b á s i c a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a dd e l o s t r a b a j a d o r e s . L a s m e d i d a s q u e p r e v é p r e t e n d e n s o b r e t o d o e l i m i n a r l o s f a c t o r e sd e r i e s g o d e e n f e r m e d a d y d e a c c i d e n t e s d e t r a b a j o . E s t a s m e d i d a s s e a p l i c a n a t o d o sl o s s e c t o r e s d e a c t i v i d a d , p r i v a d o s o p ú b l i c o s , c o n e x c l u s i ó n d e d e t e r m i n a d a s a c t i v i d a d e se s p e c í f i c a s p r o p i a s d e l a f u n c i ó n p ú b l i c a ( f u e r z a s a r m a d a s , p o l i c í a , e t c . ) y d e l o s s e r v i c i o sd e p r o t e c c i ó n c i v i l .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a r e c o g e u n l i s t a d o d e o b l i g a c i o n e s q u e t o d o e m p r e s a r i o d e b ec u m p l i r e n r e l a c i ó n c o n e l l u g a r d e t r a b a j o . E n e l m a r c o d e s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s , e le m p r e s a r i o h a d e a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l a s e g u r i d a d yd e l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s , i n c l u i d a s l a s a c t i v i d a d e s d e p r e v e n c i ó n d e l o s r i e s g o sp r o f e s i o n a l e s , d e i n f o r m a c i ó n y d e f o r m a c i ó n , a s í c o m o l a c o n s t i t u c i ó n d e u n ao r g a n i z a c i ó n y d e m e d i o s n e c e s a r i o s .E l e m p r e s a r i o d e b e v e l a r p a r a q u e s e a d a p t e n e s t a s m e d i d a s a f i n d e t e n e r e n c u e n t a e lc a m b i o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y t e n d e r a l a m e j o r a d e l a s s i t u a c i o n e s e x i s t e n t e s , c o na r r e g l o a l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e p r e v e n c i ó n :
·

e v i t a r l o s r i e s g o s ;
·

e v a l u a r l o s r i e s g o s q u e n o s e p u e d a n e v i t a r ;
·

c o m b a t i r l o s r i e s g o s e n s u o r i g e n ;
·

a d a p t a r e l t r a b a j o a l a p e r s o n a , e n p a r t i c u l a r e n l o q u e r e s p e c t a a l a c o n c e p c i ó nd e l o s p u e s t o s d e t r a b a j o , a s í c o m o a l a e l e c c i ó n d e l o s e q u i p o s d e t r a b a j o y l o sm é t o d o s d e t r a b a j o y d e p r o d u c c i ó n , c o n m i r a s e n p a r t i c u l a r , a a t e n u a r e l t r a b a j om o n ó t o n o y e l t r a b a j o r e p e t i t i v o y a r e d u c i r l o s e f e c t o s d e l o s m i s m o s e n l a s a l u d .
·

t e n e r e n c u e n t a l a e v o l u c i ó n d e l a t é c n i c a ;
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·
s u s t i t u i r l o p e l i g r o s o p o r l o q u e e n t r a ñ a p o c o o n i n g ú n p e l i g r o ;

·
p l a n i f i c a r l a p r e v e n c i ó n b u s c a n d o u n c o n j u n t o c o h e r e n t e q u e i n t e g r e e n e l l a l at é c n i c a , l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o , l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o , l a s r e l a c i o n e ss o c i a l e s y l a i n f l u e n c i a d e l o s f a c t o r e s a m b i e n t a l e s e n e l t r a b a j o ;

·
a d o p t a r m e d i d a s q u e a n t e p o n g a n l a p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a a l a i n d i v i d u a l ;

·
d a r l a s d e b i d a s i n s t r u c c i o n e s a l o s t r a b a j a d o r e s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 9 d e j u n i o d e 1 9 8 9 ( p o r n o t i f i c a c i ó n a l o s d e s t i n a t a r i o s ) ( D O U E 1 8 3d e 2 9 d e j u n i o d e 1 9 8 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 1 / 1 9 9 5 , d e 8 d e n o v i e m b r e , d e P r e v e n c i ó n d eR i e s g o s L a b o r a l e s .b ) D i r e c t i v a 8 9 / 6 5 4 / C E E d e l C o n s e j o , d e 3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 9 , r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n l o s l u g a r e s d e t r a b a j o .O b j e t o : P r o t e g e r l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s e n s u s l u g a r e s d e t r a b a j o .C o m p l e t a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s d e l a D i r e c t i v a 8 9 / 3 9 1 / C E E e n m a t e r i a d e s a l u d ys e g u r i d a d e n e l l u g a r d e t r a b a j o .S í n t e s i s : R e c o g e u n l i s t a d o d e o b l i g a c i o n e s q u e t o d o e m p r e s a r i o d e b e c u m p l i r e nr e l a c i ó n c o n e l l u g a r d e t r a b a j o . A f i n d e g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o st r a b a j a d o r e s , e l e m p r e s a r i o d e b e v e l a r p a r a :

·
q u e l a s v í a s d e c i r c u l a c i ó n q u e c o n d u z c a n a l a s s a l i d a s y s a l i d a s d e e m e r g e n c i a ,a s í c o m o l o s p u n t o s d e s a l i d a m i s m o s , s e h a l l e n e x p e d i t o s p a r a q u e s u u t i l i z a c i ó ns e a p o s i b l e e n t o d o m o m e n t o ;

·
e l m a n t e n i m i e n t o t é c n i c o d e l o s l u g a r e s d e t r a b a j o y d e l a s i n s t a l a c i o n e s yd i s p o s i t i v o s , y l a s u b s a n a c i ó n l o m á s r á p i d a p o s i b l e d e l a s d e f i c i e n c i a s q u e s eo b s e r v e n y q u e p u e d a n a f e c t a r a l a s e g u r i d a d y a l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s ;

·
l a l i m p i e z a p e r i ó d i c a d e l o s l u g a r e s d e t r a b a j o y d e l a s i n s t a l a c i o n e s y d i s p o s i t i v o sp a r a g a r a n t i z a r l a s c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e a d e c u a d a s ;

·
e l m a n t e n i m i e n t o p e r i ó d i c o y e l c o n t r o l d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s i n s t a l a c i o n e s yd i s p o s i t i v o s d e s e g u r i d a d d e s t i n a d o s a l a p r e v e n c i ó n o e l i m i n a c i ó n d e p e l i g r o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 ( p o r n o t i f i c a c i ó n a l o s d e s t i n a t a r i o s ) ( D O U EL 3 9 3 d e 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 )F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 4 8 6 / 1 9 9 7 , d e 1 4 d e a b r i l , p o r e l q u es e e s t a b l e c e n l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d e n l o s l u g a r e s d e t r a b a j o .c ) D i r e c t i v a 8 9 / 6 5 6 / C E E d e l C o n s e j o , d e 3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 9 , r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d p a r a l a u t i l i z a c i ó n p o r l o st r a b a j a d o r e s e n e l t r a b a j o d e e q u i p o s d e p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s r e l a t i v a s a l a a p r e c i a c i ó n , l a e l e c c i ó n y u s oc o r r e c t o d e l o s e q u i p o s d e p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l . L a s m e d i d a s d e p r o t e c c i ó n c o l e c t i v ad e b e r á n s e r p r i o r i t a r i a s .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a r e c o g e l a d e f i n i c i ó n d e e q u i p o s d e p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l ,e s t a b l e c i e n d o q u e s e t r a t a d e c u a l q u i e r e q u i p o d e s t i n a d o a s e r l l e v a d o o s u j e t a d o p o r e lt r a b a j a d o r p a r a q u e l e p r o t e j a d e u n o o v a r i o s r i e s g o s q u e p u e d a n a m e n a z a r s u
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s e g u r i d a d o s u s a l u d e n e l t r a b a j o , a s í c o m o c u a l q u i e r c o m p l e m e n t o o a c c e s o r i od e s t i n a d o a t a l f i n .E s t e t i p o d e e q u i p o s d e b e n u t i l i z a r s e c u a n d o l o s r i e s g o s n o p u e d a n s e r s u f i c i e n t e m e n t ec o n t r o l a d o s p o r m e d i o s t é c n i c o s d e p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a o p o r p r o c e d i m i e n t o s d eo r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o .A s i m i s m o , d e b e n a d e c u a r s e a l a s d i s p o s i c i o n e s c o m u n i t a r i a s s o b r e d i s e ñ o yc o n s t r u c c i ó n e n m a t e r i a d e s e g u r i d a d y d e s a l u d q u e l e a f e c t e n ( v é a s e D i r e c t i v a8 9 / 6 8 6 / C E E ) y r e s p o n d e r a l a s c o n d i c i o n e s e n u m e r a d a s e n l a d i r e c t i v a . A s i m i s m o , e le m p r e s a r i o d e b e r á s u m i n i s t r a r d e f o r m a g r a t u i t a l o s e q u i p o s a p r o p i a d o s y g a r a n t i z a r s ub u e n f u n c i o n a m i e n t o y s u e s t a d o h i g i é n i c o .A n t e s d e e l e g i r u n e q u i p o , e l e m p r e s a r i o t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e e v a l u a r e n q u é m e d i d ar e s p o n d e a l a s c o n d i c i o n e s f i j a d a s e n l a d i r e c t i v a . A d e m á s , d e b e a n a l i z a r l o s r i e s g o s q u en o p u e d a n e v i t a r s e p o r o t r o s m e d i o s y c o n t r a s t a r l o s c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s n e c e s a r i a sd e l o s e q u i p o s . A s i m i s m o , s e d e b e i n f o r m a r a l o s t r a b a j a d o r e s d e t o d a s l a s m e d i d a s q u ev a y a n a a d o p t a r s e .E n t r a d a e n v i g o r : 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 ( p o r n o t i f i c a c i ó n a l o s d e s t i n a t a r i o s ) ( D O U EL 3 9 3 d e 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 7 7 3 / 1 9 9 7 , 3 0 d e m a y o , s o b r ed i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d r e l a t i v a s a l a u t i l i z a c i ó n p o r l o s t r a b a j a d o r e sd e e q u i p o s d e p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l .d ) D i r e c t i v a 9 0 / 2 6 9 / C E E , d e 2 9 d e m a y o d e 1 9 9 0 , e s t a b l e c e l a s d i s p o s i c i o n e sm í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d r e l a t i v a s a l a m a n i p u l a c i ó n m a n u a l d e c a r g a sq u e e n t r a ñ e r i e s g o s , e n p a r t i c u l a r d o r s o l u m b a r e s , p a r a l o s t r a b a j a d o r e s .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e l a s a l u d r e l a t i v a s a l am a n i p u l a c i ó n m a n u a l d e c a r g a s q u e e n t r a ñ e r i e s g o s , e n p a r t i c u l a r d o r s o l u m b a r e s , p a r al o s t r a b a j a d o r e s .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a e s t a b l e c e q u e e l e m p r e s a r i o d e b e t o m a r l a s m e d i d a s d eo r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a s y u t i l i z a r l o s m e d i o s a d e c u a d o s ( d e m a n e r a e s p e c i a l , l o se q u i p o s m e c á n i c o s ) c o n e l f i n d e e v i t a r q u e s e a n e c e s a r i a l a m a n i p u l a c i ó n m a n u a l d ec a r g a s p o r l o s t r a b a j a d o r e s .C u a n d o n o p u e d a e v i t a r s e l a n e c e s i d a d d e l a m a n i p u l a c i ó n m a n u a l d e c a r g a s p o r l o st r a b a j a d o r e s , e l e m p r e s a r i o d e b e :
·

t o m a r l a s m e d i d a s d e o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a s ;
·

u t i l i z a r l o s m e d i o s a d e c u a d o s ; y / o
·

p r o p o r c i o n a r a l o s t r a b a j a d o r e s t a l e s m e d i o s , a f i n d e r e d u c i r e l r i e s g o q u ee n t r a ñ e l a m a n i p u l a c i ó n m a n u a l d e d i c h a s c a r g a s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 1 d e j u n i o d e 1 9 9 0 ( D O L 1 5 6 d e 2 1 d e j u n i o d e 1 9 9 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 4 8 7 / 1 9 9 7 , d e 1 4 d e a b r i l , s o b r ed i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d r e l a t i v a s a l a m a n i p u l a c i ó n m a n u a l d e c a r g a sq u e e n t r a ñ e r i e s g o s , e n p a r t i c u l a r d o r s o l u m b a r e s , p a r a l o s t r a b a j a d o r e s .
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e ) D i r e c t i v a 9 0 / 2 7 0 / C E E d e l C o n s e j o , d e 2 9 d e m a y o d e 1 9 9 0 , r e f e r e n t e a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d r e l a t i v a s a l t r a b a j o c o n e q u i p o sq u e i n c l u y e n p a n t a l l a s d e v i s u a l i z a c i ó n .O b j e t o : P r o t e g e r a l o s t r a b a j a d o r e s e u r o p e o s q u e u t i l i c e n u n a p a n t a l l a d e v i s u a l i z a c i ó ne n s u p u e s t o d e t r a b a j o . E s t a b l e c e o b l i g a c i o n e s e s p e c í f i c a s p a r a l o s e m p r e s a r i o s , c o m oc o m p l e m e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s r e l a t i v a s a l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o st r a b a j a d o r e s .S í n t e s i s : P a r a g a r a n t i z a r l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s , l o s e m p r e s a r i o st i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e :
·

e v a l u a r l o s p u e s t o s d e t r a b a j o y a d a p t a r l o s a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a d i r e c t i v a ;
·

i n f o r m a r , c o n s u l t a r y f o r m a r a l o s t r a b a j a d o r e s e n l o r e l a t i v o a t o d a s l a s m e d i d a se n m a t e r i a d e s e g u r i d a d y s a l u d .A d e m á s , l a a c t i v i d a d d i a r i a d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e u t i l i z a n p a n t a l l a s d e v i s u a l i z a c i ó nd e b e i n t e r r u m p i r s e p o r m e d i o d e p a u s a s o c a m b i o s d e a c t i v i d a d .P o r ú l t i m o , d e b e r e a l i z a r s e u n r e c o n o c i m i e n t o d e l o s o j o s y d e l a v i s t a d e l o s t r a b a j a d o r e s ,a n t e s d e q u e e m p i e c e n a t r a b a j a r c o n u n a p a n t a l l a d e v i s u a l i z a c i ó n , q u e s e t i e n e q u er e p e t i r d e f o r m a p e r i ó d i c a y e n c a s o d e t r a s t o r n o s d e l a v i s t a . E n c a s o d e n e c e s i t a r l o s ,s e d e b e p r o p o r c i o n a r a l o s t r a b a j a d o r e s d i s p o s i t i v o s c o r r e c t o r e s e s p e c i a l e s , s i n q u et e n g a n q u e p a g a r l o s g a s t o s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 1 d e j u n i o d e 1 9 9 0 ( D O U E L 1 5 6 d e 2 1 d e j u n i o d e 1 9 9 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 4 8 8 / 1 9 9 7 , d e 1 4 d e a b r i l , s o b r ed i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d r e l a t i v a s a l t r a b a j o c o n e q u i p o s q u e i n c l u y e np a n t a l l a s d e v i s u a l i z a c i ó n .f ) D i r e c t i v a 9 1 / 3 8 3 / C E E d e l C o n s e j o , d e 2 5 d e j u n i o d e 1 9 9 1 , p o r l a q u e s ec o m p l e t a n l a s m e d i d a s t e n d e n t e s a p r o m o v e r l a m e j o r a d e l a s e g u r i d a d y d e l as a l u d e n e l t r a b a j o d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n u n a r e l a c i ó n l a b o r a l d e d u r a c i ó nd e t e r m i n a d a o d e e m p r e s a s d e t r a b a j o t e m p o r a l .O b j e t o : G a r a n t i z a r q u e l o s t r a b a j a d o r e s t e m p o r a l e s s e b e n e f i c i e n d e l m i s m o n i v e l d ep r o t e c c i ó n q u e e l r e s t o d e t r a b a j a d o r e s e n m a t e r i a d e s a l u d y s e g u r i d a d e n e l t r a b a j o . L ap r e s e n t e D i r e c t i v a d e f i n e l a s n o r m a s r e l a t i v a s a l a i n f o r m a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s , e lc o n t r o l m é d i c o y l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a s e m p r e s a s .S í n t e s i s : L a s n o r m a s e u r o p e a s d e s a l u d y s e g u r i d a d e n e l t r a b a j o s e a p l i c a n a t o d o s l o st r a b a j a d o r e s , i n c l u i d o s l o s t r a b a j a d o r e s t e m p o r a l e s c u y a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s e s t é nr e g u l a d a s p o r :
·

u n c o n t r a t o d e t r a b a j o d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a c e l e b r a d o d i r e c t a m e n t e e n t r e u ne m p r e s a r i o y u n t r a b a j a d o r , e n e l q u e s e d e t e r m i n e e l f i n a l d e l c o n t r a t o m e d i a n t ec o n d i c i o n e s o b j e t i v a s ( f e c h a , c o n c l u s i ó n d e u n a t a r e a d e t e r m i n a d a , e t c . ) ;
·

u n c o n t r a t o d e t r a b a j o t e m p o r a l c e l e b r a d o e n t r e u n a e m p r e s a d e t r a b a j o t e m p o r a ly u n t r a b a j a d o r , c u a n d o e s t e ú l t i m o s e a a d s c r i t o a f i n d e t r a b a j a r p a r a y b a j o e lc o n t r o l d e u n a e m p r e s a .L a D i r e c t i v a e s t a b l e c e q u e p r e v i a m e n t e a c u a l q u i e r a c t i v i d a d , l a e m p r e s a h a d e i n f o r m a ra l t r a b a j a d o r t e m p o r a l e n l o r e l a t i v o a :
·

l a s c u a l i f i c a c i o n e s o a p t i t u d e s p r o f e s i o n a l e s n e c e s a r i a s ;
·

e l c o n t r o l m é d i c o e s p e c i a l p r e v i s t o p o r l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l ;
·

l o s r i e s g o s e s p e c í f i c o s v i n c u l a d o s a l p u e s t o d e t r a b a j o .
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A s i m i s m o , a n t e s d e e m p e z a r a e j e r c e r s u a c t i v i d a d , e l t r a b a j a d o r t e m p o r a l h a d e r e c i b i ru n a f o r m a c i ó n s o b r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s y l o s r i e s g o s d e l p u e s t o d e t r a b a j o , t e n i e n d o e nc u e n t a s u c u a l i f i c a c i ó n y e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l .U n i d o a e l l o , l o s p a í s e s d e l a U E p u e d e n p r o h i b i r l a c o n t r a t a c i ó n d e t r a b a j a d o r e st e m p o r a l e s p a r a r e a l i z a r t r a b a j o s :
·

p e l i g r o s o s p a r a l a s e g u r i d a d o l a s a l u d ;
·

q u e s e a n o b j e t o d e u n c o n t r o l m é d i c o e s p e c i a l d e l a r g a d u r a c i ó n .C u a n d o l o s E s t a d o s M i e m b r o n o h a g a n u s o d e e s t a f a c u l t a d , d e b e n g a r a n t i z a r l aa p l i c a c i ó n d e u n c o n t r o l m é d i c o a d e c u a d o . E n c a s o n e c e s a r i o , e s t e c o n t r o l p u e d ep r o l o n g a r s e m á s a l l á d e l t é r m i n o d e l c o n t r a t o d e t r a b a j o t e m p o r a l .E n t r a d a e n v i g o r : 2 9 d e j u l i o d e 1 9 9 1 ( D O U E L 2 0 6 d e 2 9 d e j u l i o d e 1 9 9 1 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 3 1 / 1 9 9 5 , d e 8 d e n o v i e m b r e , d e p r e v e n c i ó n d eR i e s g o s L a b o r a l e s .g ) D i r e c t i v a 9 2 / 2 9 / C E E d e l C o n s e j o d e 3 1 d e m a r z o d e 1 9 9 2 r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d p a r a p r o m o v e r u n a m e j o ra s i s t e n c i a m é d i c a a b o r d o d e l o s b u q u e s .O b j e t o : E s t i p u l a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l o s a r m a d o r e s y d e l o s E s t a d o s M i e m b r o e nm a t e r i a d e s a l u d y s e g u r i d a d a b o r d o d e l o s b u q u e s . P r e c i s a l a s p r e c a u c i o n e s q u e d e b e nt o m a r s e p a r a l o s d i s t i n t o s t i p o s d e b u q u e s y v i a j e s , e n p a r t i c u l a r , p o r l o q u e s e r e f i e r e al o s a n t í d o t o s q u e d e b e n p r e v e r s e , l a i n f o r m a c i ó n y l a f o r m a c i ó n .S í n t e s i s : L o s E s t a d o s M i e m b r o t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e a d o p t a r t o d a s l a s m e d i d a sn e c e s a r i a s p a r a g a r a n t i z a r q u e :
·

t o d o b u q u e q u e e n a r b o l e s u p a b e l l ó n o e s t é r e g i s t r a d o b a j o s u p l e n a j u r i s d i c c i ó nt e n g a a b o r d o , p e r m a n e n t e m e n t e , u n b o t i q u í n q u e , e n e l a s p e c t o c u a l i t a t i v o , s e ac o n f o r m e p a r a l a c a t e g o r í a d e b u q u e s e n l a q u e e s t é c l a s i f i c a d o ;
·

l a s c a n t i d a d e s d e m e d i c a m e n t o s y d e m a t e r i a l m é d i c o s e f i j e n e n f u n c i ó n d e l a sc a r a c t e r í s t i c a s d e l v i a j e , d e l a s a c t i v i d a d e s y d e l c a r g a m e n t o , a s í c o m o d e ln ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s ;
·

e l c o n t e n i d o d e l b o t i q u í n s e i n d i q u e e n u n d o c u m e n t o d e c o n t r o l ;
·

t o d o b u q u e l l e v e e n c a d a u n a d e s u s b a l s a s y b o t e s d e s a l v a m e n t o u n b o t i q u í ne s t a n c o c u y o c o n t e n i d o s e i n d i q u e e n e l d o c u m e n t o d e c o n t r o l ;
·

t o d o b u q u e d e m á s d e 5 0 0 t o n e l a d a s d e r e g i s t r o b r u t o c u y a t r i p u l a c i ó nc o m p r e n d a 1 5 t r a b a j a d o r e s o m á s y q u e e f e c t ú e u n t r a y e c t o d e u n a d u r a c i ó ns u p e r i o r a t r e s d í a s , d i s p o n g a d e u n l o c a l q u e p e r m i t a l a a d m i n i s t r a c i ó n d ec u i d a d o s m é d i c o s ;
·

t o d o b u q u e c u y a t r i p u l a c i ó n c o m p r e n d a 1 0 0 t r a b a j a d o r e s o m á s y q u e e f e c t ú eu n t r a y e c t o i n t e r n a c i o n a l d e m á s d e t r e s d í a s , t e n g a u n m é d i c o a b o r d o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 9 d e j u l i o d e 1 9 9 1 ( D O U E L 1 1 3 d e 3 0 d e a b r i l d e 1 9 9 2 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 4 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 2 5 8 / 1 9 9 9 , d e 1 2 d e f e b r e r o , p o r e l q u es e e s t a b l e c e n c o n d i c i o n e s m í n i m a s s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a a s i s t e n c i a m é d i c ad e l o s t r a b a j a d o r e s d e l m a r .
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h ) D i r e c t i v a 9 2 / 5 7 / C E E d e l C o n s e j o , d e 2 4 d e j u n i o d e 1 9 9 2 , r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d q u e d e b e n a p l i c a r s e e n l a s o b r a sd e c o n s t r u c c i o n e s t e m p o r a l e s o m ó v i l e s .O b j e t o : F o m e n t a r u n a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o e n l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n . E ne f e c t o , l o s t r a b a j a d o r e s d e e s t e s e c t o r d e a c t i v i d a d e s t á n e x p u e s t o s a r i e s g o sp a r t i c u l a r m e n t e e l e v a d o s . L a D i r e c t i v a i m p o n e l a i n t e g r a c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u de n l a s f a s e s d e c o n c e p c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l p r o y e c t o y d e l a o b r a . A s i m i s m o ,c o n t e m p l a l a c r e a c i ó n d e u n a c a d e n a d e r e s p o n s a b i l i d a d q u e v i n c u l e a l a s d i s t i n t a sp a r t e s q u e i n t e r v i e n e n , c o n o b j e t o d e p r e v e n i r c u a l q u i e r r i e s g o .S í n t e s i s : L a p r o p i e d a d o e l d i r e c t o r d e l a o b r a t i e n e q u e d e s i g n a r u n o o v a r i o sc o o r d i n a d o r e s e n m a t e r i a d e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n e l c a s o d e o b r a s e n l a s q u e e s t é np r e s e n t e s v a r i a s e m p r e s a s . E l c o o r d i n a d o r d e b e v e l a r p a r a q u e s e e s t a b l e z c a u n p l a nd e s e g u r i d a d y d e s a l u d a n t e s d e q u e c o m i e n c e l a o b r a .E n l o q u e r e s p e c t a a l a s o b r a s c u y a d u r a c i ó n e s t i m a d a s e a s u p e r i o r a 3 0 d í a s l a b o r a b l e sy e m p l e e n a m á s d e 2 0 t r a b a j a d o r e s s i m u l t á n e a m e n t e o c u y o v o l u m e n e s t i m a d o s e as u p e r i o r a 5 0 0 h o m b r e s / d í a , l a p r o p i e d a d o e l d i r e c t o r d e o b r a d e b e c u r s a r u n a v i s op r e v i o .A s i m i s m o , e l d i r e c t o r d e o b r a o l a p r o p i e d a d t i e n e q u e a p l i c a r l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s d ep r e v e n c i ó n q u e a p a r e c e n e n l a D i r e c t i v a m a r c o 8 9 / 3 9 1 / C E E s o b r e s a l u d y s e g u r i d a d e ne l l u g a r d e t r a b a j o y e l p l a n d e s e g u r i d a d a l e l a b o r a r e l p r o y e c t o d e l a o b r a , a l a v e z q u ed e b e a l t o m a r d e c i s i o n e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a a r q u i t e c t ó n i c o y o r g a n i z a t i v o y e n l a sd i s t i n t a s f a s e s d e t r a b a j o .L o s c o o r d i n a d o r e s , p o r s u p a r t e , d e b e n s u p e r v i s a r l a a p l i c a c i ó n d e l o s p r i n c i p i o sg e n e r a l e s d e p r e v e n c i ó n , e s t a b l e c e r u n p l a n d e s e g u r i d a d y d e s a l u d , y e l a b o r a r u ne x p e d i e n t e e n e l q u e s e i n d i q u e n l o s e l e m e n t o s ú t i l e s e n m a t e r i a d e s e g u r i d a d y d e s a l u de n c a s o d e t r a b a j o s p o s t e r i o r e s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 9 2 ( D O U E L 2 4 5 d e 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 9 2 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 6 2 7 / 1 9 9 7 , d e 2 4 d e o c t u b r e , p o r e lq u e s e e s t a b l e c e n d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d e n l a s o b r a s d ec o n s t r u c c i ó n .i ) D i r e c t i v a 9 2 / 5 8 / C E E d e l C o n s e j o , d e 2 4 d e j u n i o d e 1 9 9 2 , r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e s e ñ a l i z a c i ó n d e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n e lt r a b a j o .O b j e t o : S e ñ a l a r u n e l e n c o d e n o r m a s m í n i m a s p a r a l a s e ñ a l i z a c i ó n d e s e g u r i d a d y d es a l u d e n e l t r a b a j o .S í n t e s i s : E l e m p r e s a r i o d e b e p r e v e r o c e r c i o r a r s e d e l a e x i s t e n c i a d e u n a s e ñ a l i z a c i ó nd e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n e l t r a b a j o , c o n a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n l a p r e s e n t e D i r e c t i v a ,c u a n d o l o s r i e s g o s n o p u e d a n e v i t a r s e o l i m i t a r s e s u f i c i e n t e m e n t e p o r m e d i o s t é c n i c o sd e p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a o c o n m e d i d a s , m é t o d o s o p r o c e d i m i e n t o s d e o r g a n i z a c i ó n d e lt r a b a j o .S e u t i l i z a , e n s u c a s o , l a s e ñ a l i z a c i ó n a p l i c a b l e a l t r á f i c o p o r c a r r e t e r a , f e r r o v i a r i o , f l u v i a l ,m a r í t i m o y a é r e o , c u a n d o l o s m e n c i o n a d o s t i p o s d e t r á f i c o s e e f e c t ú e n e n e l i n t e r i o r d el a s e m p r e s a s o e s t a b l e c i m i e n t o s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 9 2 ( D O U E L 2 4 5 d e 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 9 2 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 4 d e j u n i o d e 1 9 9 4 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 4 8 5 / 1 9 9 7 , d e 1 4 d e a b r i l , s o b r e
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d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e s e ñ a l i z a c i ó n d e s e g u r i d a d y s a l u d e n e l t r a b a j o .j ) D i r e c t i v a 9 2 / 9 1 / C E E d e l C o n s e j o , d e 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 , r e l a t i v a a l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s t i n a d a s a m e j o r a r l a p r o t e c c i ó n e n m a t e r i a d es e g u r i d a d y d e s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s p o rs o n d e o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e p r o t e c c i ó n d e l a s e g u r i d a d y d e l a s a l u dd e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s p o r s o n d e o s .S í n t e s i s : C o n o b j e t o d e g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s , e le m p r e s a r i o d e b e t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e :
·

l o s l u g a r e s d e t r a b a j o e s t é n c o n c e b i d o s , c o n s t r u i d o s , e q u i p a d o s , p u e s t o s e ns e r v i c i o , u t i l i z a d o s y m a n t e n i d o s d e f o r m a q u e l o s t r a b a j a d o r e s p u e d a n e f e c t u a rl a s t a r e a s q u e s e l e s c o n f í e n s i n c o m p r o m e t e r s u s e g u r i d a d , n i s u s a l u d n i l a d el o s d e m á s t r a b a j a d o r e s ;
·

e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s l u g a r e s d e t r a b a j o d o n d e h a y a t r a b a j a d o r e s c u e n t e c o nl a s u p e r v i s i ó n d e u n a p e r s o n a r e s p o n s a b l e ;
·

l o s t r a b a j o s q u e i m p l i q u e n u n r i e s g o e s p e c í f i c o s ó l o s e e n c o m i e n d e n at r a b a j a d o r e s c o n l a c u a l i f i c a c i ó n a d e c u a d a y d i c h o s t r a b a j o s s e e j e c u t e nc o n f o r m e a l a s i n s t r u c c i o n e s d a d a s ;
·

t o d a s l a s c o n s i g n a s d e s e g u r i d a d s e a n c o m p r e n s i b l e s p a r a t o d o s l o st r a b a j a d o r e s a f e c t a d o s ;
·

e x i s t a n i n s t a l a c i o n e s a d e c u a d a s d e p r i m e r o s a u x i l i o s ;
·

s e r e a l i c e n l o s e j e r c i c i o s d e s e g u r i d a d n e c e s a r i o s a i n t e r v a l o s r e g u l a r e s .A s i m i s m o , e l e m p r e s a r i o s e d e b e a s e g u r a r d e q u e s e e l a b o r e y m a n t e n g a a l d í a u nd o c u m e n t o s o b r e s e g u r i d a d y s a l u d .E n t r a d a e n v i g o r : 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .k ) D i r e c t i v a 9 3 / 1 0 3 / C E d e l C o n s e j o , d e 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 3 , e s t a b l e c e l a sd i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n e l t r a b a j o a b o r d o d e l o sb u q u e s d e p e s c a .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d e n e l t r a b a j o ab o r d o d e l o s b u q u e s d e p e s c a .S í n t e s i s : L o s E s t a d o s M i e m b r o t i e n e n q u e a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e :
·

l o s a r m a d o r e s v e l e n p o r q u e s u s b u q u e s s e a n u t i l i z a d o s s i n p o n e r e n p e l i g r o l as e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s , e n p a r t i c u l a r e n l a s c o n d i c i o n e sm e t e o r o l ó g i c a s p r e v i s i b l e s , s i n p e r j u i c i o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l c a p i t á n ;
·

e n e l m o m e n t o d e a p l i c a r e l a p a r t a d o 4 d e l a r t í c u l o 8 d e l a D i r e c t i v a 8 9 / 3 9 1 / C E E ,s e t o m e n e n c o n s i d e r a c i ó n l o s p o s i b l e s r i e s g o s q u e c o r r a n l o s d e m á st r a b a j a d o r e s ;
·

s e r e a l i c e u n i n f o r m e d e t a l l a d o d e l o s s u c e s o s q u e o c u r r a n e n e l m a r y q u et e n g a n o p u d i e r a n t e n e r a l g ú n e f e c t o e n l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s a b o r d o , s et r a n s m i t a d i c h o i n f o r m e a l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e d e s i g n a d a c o n e s t e f i n y s e
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c o n s i g n e n t a l e s s u c e s o s d e f o r m a d e t a l l a d a e n e l c u a d e r n o d e b i t á c o r a , s i l al e g i s l a c i ó n o l a n o r m a t i v a n a c i o n a l v i g e n t e e x i g e n q u e e l t i p o d e b u q u e d e q u es e t r a t e d i s p o n g a d e é l o , e n s u d e f e c t o , e n u n d o c u m e n t o q u e s e e x i j a c o n t a lf i n a l i d a d .A d e m á s , l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e l o s b u q u e se s t é n s u j e t o s a c o n t r o l e s p e r i ó d i c o s , p o r p a r t e d e a u t o r i d a d e s e s p e c í f i c a m e n t ee n c a r g a d a s d e e s t a m i s i ó n , p o r l o q u e r e s p e c t a a l c u m p l i m i e n t o d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a .E n e s t a l í n e a , s e p u e d e n r e a l i z a r e n e l m a r d e t e r m i n a d o s c o n t r o l e s r e l a t i v o s a lc u m p l i m i e n t o d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a .E n t r a d a e n v i g o r : 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 3 ( D O U E L 3 0 7 d e 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 3 )F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 5 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 2 1 6 / 1 9 9 7 , d e 1 8 d e j u l i o , p o r e l q u es e e s t a b l e c e n l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y s a l u d e n e l t r a b a j o a b o r d o d el o s b u q u e s d e p e s c a .l ) D i r e c t i v a 9 8 / 2 4 / C E d e l C o n s e j o d e 7 d e a b r i l d e 1 9 9 8 r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n d el a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o s c o nl o s a g e n t e s q u í m i c o s d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s p a r a p r o t e g e r a l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o sr i e s g o s p a r a s u s a l u d y s u s e g u r i d a d d e r i v a d o s d e l o s e f e c t o s d e l o s a g e n t e s q u í m i c o sq u e e s t é n p r e s e n t e s d u r a n t e s u t r a b a j o . L a d i r e c t i v a f i j a v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n ym e d i d a s p r e v e n t i v a s .S í n t e s i s : L a C o m i s i ó n E u r o p e a e v a l ú a l a r e l a c i ó n e n t r e l o s e f e c t o s e n l a s a l u d d e l o sa g e n t e s q u í m i c o s p e l i g r o s o s y e l v a l o r d e l a e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l m e d i a n t e u n ae v a l u a c i ó n c i e n t í f i c a i n d e p e n d i e n t e d e l o s ú l t i m o s d a t o s c i e n t í f i c o s d e q u e s e d i s p o n g a .S o b r e l a b a s e d e l a e v a l u a c i ó n , l a C o m i s i ó n , t r a s c o n s u l t a r p r e v i a m e n t e a l C o m i t éc o n s u l t i v o p a r a l a s e g u r i d a d , l a h i g i e n e y l a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d e n e l c e n t r o d e t r a b a j o ,p r o p o n e u n o s o b j e t i v o s e u r o p e o s e n f o r m a d e v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a li n d i c a t i v o s , q u e s e e s t a b l e c e r á n a e s c a l a c o m u n i t a r i a , p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s q u í m i c o s .L o s E s t a d o s M i e m b r o e s t a b l e c e r á n u n v a l o r l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l n a c i o n a lp a r a t o d o a g e n t e q u í m i c o q u e t e n g a f i j a d o u n v a l o r l í m i t e i n d i c a t i v o d e e x p o s i c i ó np r o f e s i o n a l a e s c a l a c o m u n i t a r i a , t e n i e n d o e n c u e n t a e l v a l o r l í m i t e c o m u n i t a r i o yd e t e r m i n a n d o s u n a t u r a l e z a d e c o n f o r m i d a d c o n l a l e g i s l a c i ó n y l a p r á c t i c a n a c i o n a l e s .A s i m i s m o , l a D i r e c t i v a e s t a b l e c e o b l i g a c i o n e s y p r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e p r e v e n c i ó n d er i e s g o s d i r i g i d o s a l o s e m p r e s a r i o s q u e e m p l e e n a t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a e s t e t i p o d er i e s g o s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 5 d e m a y o d e 1 9 9 8 ( D O U E L 1 3 1 d e 5 d e m a y o d e 1 9 9 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 5 d e m a y o d e 2 0 0 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 3 7 4 / 2 0 0 1 , d e 6 d e a b r i l , s o b r e l ap r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o sc o n l o s a g e n t e s q u í m i c o s d u r a n t e e l t r a b a j o .m ) D i r e c t i v a 1 9 9 9 / 9 2 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o d e 1 6 d e d i c i e m b r ed e 1 9 9 9 r e l a t i v a a l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s p a r a l a m e j o r a d e l a p r o t e c c i ó n d el a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a l o s r i e s g o s d e r i v a d o s d ea t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s .O b j e t o : F i j a r y a r m o n i z a r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s p a r a m e j o r a r l a p r o t e c c i ó n e n
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m a t e r i a d e s e g u r i d a d y d e s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e p u e d e n v e r s e e x p u e s t o s a lr i e s g o d e a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s .S í n t e s i s : D e a c u e r d o a l a D i r e c t i v a , e l e m p l e a d o r d e b e t o m a r l a s m e d i d a s t é c n i c a s o d eo r g a n i z a c i ó n q u e i m p i d a n l a f o r m a c i ó n d e a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s y q u e r e d u z c a n l o se f e c t o s d e u n a e x p l o s i ó n h a s t a e l p u n t o d e q u e l o s t r a b a j a d o r e s n o c o r r a n r i e s g o s .A s i m i s m o , d e b e a s e g u r a r s e d e q u e s e e l a b o r e y m a n t e n g a a c t u a l i z a d o u n d o c u m e n t oe n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y d e s e g u r i d a d r e l a t i v o a l a s m e d i d a s d e p r o t e c c i ó nc o n t r a l a s e x p l o s i o n e s , q u e d e b e s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s p r e v i s t a s e n l a D i r e c t i v a8 9 / 3 9 1 / C E E .P o r o t r o l a d o , l o s t r a b a j a d o r e s o s u s r e p r e s e n t a n t e s d e b e n s e r i n f o r m a d o s d e t o d a s l a sm e d i d a s a t o m a r e n l o r e l a t i v o a s u s e g u r i d a d y s u s a l u d e n e l t r a b a j o . A d e m á s , e le m p l e a d o r d e b e t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e l o s t r a b a j a d o r e s q u e p u e d a ne s t a r e x p u e s t o s a l r i e s g o d e a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s r e c i b a n u n a f o r m a c i ó n a d e c u a d a .P o r ú l t i m o , l o s e q u i p o s d e t r a b a j o d e s t i n a d o s a s e r u t i l i z a d o s e n l o s l u g a r e s e n q u ep u e d a n f o r m a r s e a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s d e b e n r e s p e t a r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s q u ef i g u r a n e n e l a n e x o d e l a D i r e c t i v a . E n c o n c r e t o , l o s l o c a l e s d e t r a b a j o d o n d e s e p u e d a nf o r m a r a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s d e b e n r e s p e t a r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e l a p r e s e n t ed i r e c t i v a , a m á s t a r d a r t r e s a ñ o s d e s p u é s d e s u e n t r a d a e n v i g o r , s i n o s e u t i l i z a b a n a n t e sd e e s a f e c h a .E n t r a d a e n v i g o r : 2 8 d e e n e r o d e 2 0 0 0 ( D O U E L 2 3 d e 2 8 d e e n e r o d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 0 d e j u n i o d e 2 0 0 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 6 8 1 / 2 0 0 3 , d e 1 2 d e j u n i o , s o b r e l ap r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a l o s r i e s g o sd e r i v a d o s d e a t m ó s f e r a s e x p l o s i v a s e n e l l u g a r d e t r a b a j o .n ) D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 3 9 / C E d e l a C o m i s i ó n , d e 8 d e j u n i o d e 2 0 0 0 , p o r l a q u e s ee s t a b l e c e u n a p r i m e r a l i s t a d e v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l i n d i c a t i v o se n a p l i c a c i ó n d e l a D i r e c t i v a 9 8 / 2 4 / C E d e l C o n s e j o r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n d e l as a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o s c o n l o sa g e n t e s q u í m i c o s d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l i n d i c a t i v o c o m u n i t a r i or e s p e c t o d e l o s a g e n t e s q u í m i c o s .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a d e t e r m i n a q u e l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n e s t a b l e c e r l o s v a l o r e sl í m i t e n a c i o n a l e s d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l p a r a l o s a g e n t e s q u í m i c o s e n u m e r a d o s e n e la n e x o , t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n l o s v a l o r e s c o m u n i t a r i o s . P a r a e l l o , r e c o g e u n l i s t a d od e a g e n t e s y s u s v a l o r e s m á x i m o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 6 d e j u n i o d e 2 0 0 0 ( D O U E L 1 4 2 d e 1 6 d e j u n i o d e 2 0 0 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 3 7 4 / 2 0 0 1 , d e 6 d e a b r i l , s o b r e l ap r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o sc o n l o s a g e n t e s q u í m i c o s d u r a n t e e l t r a b a j o .o ) D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 5 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 8 d es e p t i e m b r e d e 2 0 0 0 , s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o sr e l a c i o n a d o s c o n l a e x p o s i c i ó n a a g e n t e s b i o l ó g i c o s d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : G a r a n t i z a r u n a p r o t e c c i ó n e s p e c i a l d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e se x p u e s t o s a a g e n t e s b i o l ó g i c o s . P a r a e l l o , s e e s t a b l e e n l a s n o r m a s r e l a t i v a s a l ae v a l u a c i ó n y l a l i m i t a c i ó n d e l o s r i e s g o s e n c a s o d e q u e n o p u e d a e v i t a r s e d i c h a
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e x p o s i c i ó n .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a p r o t e g e l a s a l u d y s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s aa g e n t e s b i o l ó g i c o s e n e l m a r c o d e s u a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l .L o s a g e n t e s b i o l ó g i c o s s e c l a s i f i c a n e n c u a t r o g r u p o s e n f u n c i ó n d e l r i e s g o d e i n f e c c i ó nq u e r e p r e s e n t a n :
·

e l g r u p o 1 c o m p r e n d e l o s a g e n t e s b i o l ó g i c o s q u e r e s u l t e p o c o p r o b a b l e q u ec a u s e n e n f e r m e d a d e n e l h o m b r e ;
·

e l g r u p o 2 c o m p r e n d e l o s a g e n t e s q u e p u e d e n c a u s a r u n a e n f e r m e d a d e n e lh o m b r e , p e r o q u e e s p o c o p r o b a b l e q u e s e p r o p a g u e a l a c o l e c t i v i d a d ; e x i s t eg e n e r a l m e n t e u n t r a t a m i e n t o e f i c a z ;
·

e l g r u p o 3 c o m p r e n d e l o s a g e n t e s q u e p u e d e n c a u s a r u n a e n f e r m e d a d e n e lh o m b r e y e x i s t e e l r i e s g o d e q u e s e p r o p a g u e e n l a c o l e c t i v i d a d , a u n q u e e sp o s i b l e p r e v e n i r o t r a t a r l a a p a r i c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s ;
·

e l g r u p o 4 c o m p r e n d e l o s a g e n t e s q u e p u e d e n c a u s a r u n a e n f e r m e d a d g r a v e e ne l h o m b r e , e x i s t e n m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e s e p r o p a g u e e n l a c o l e c t i v i d a d ,y n o e x i s t e u n t r a t a m i e n t o e f i c a z .E n t o d a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l q u e p u e d a s u p o n e r u n r i e s g o d e e x p o s i c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s a a g e n t e s b i o l ó g i c o s s e t i e n e q u e l l e v a r a c a b o u n a e v a l u a c i ó n d e l o sr i e s g o s . S e t r a t a d e d e t e r m i n a r l a í n d o l e , e l g r a d o y l a d u r a c i ó n d e l a e x p o s i c i ó n p a r aa d o p t a r m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n . A s i m i s m o , l o s e m p r e s a r i o s d e b e n c o l a b o r a r p a r a q u ee s t a e v a l u a c i ó n d e l o s r i e s g o s s e r e a l i c e d e f o r m a r e g u l a r .A d e m á s , s i l a a c t i v i d a d l o p e r m i t e , l o s e m p r e s a r i o s t i e n e n q u e s u s t i t u i r l o s a g e n t e sn o c i v o s p o r a g e n t e s b i o l ó g i c o s q u e , e n s u s c o n d i c i o n e s d e u s o y t e n i e n d o e n c u e n t a l o sc o n o c i m i e n t o s d e q u e s e d i s p o n g a n , n o s e a n p e l i g r o s o s o l o s e a n e n m e n o r g r a d o p a r al a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 7 d e o c t u b r e d e 2 0 0 0 .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .p ) D i r e c t i v a 2 0 0 2 / 4 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 5 d e j u n i o d e2 0 0 2 , s o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d r e l a t i v a s a l ae x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a l o s r i e s g o s d e r i v a d o s d e l o s a g e n t e s f í s i c o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s p a r a s u s e g u r i d a d y s u s a l u d o r i g i n a d o s o q u e p u e d a no r i g i n a r s e p o r l a e x p o s i c i ó n a l r u i d o , e n p a r t i c u l a r l o s r i e s g o s p a r a e l o í d o .S í n t e s i s : E l e m p r e s a r i o d e b e r e a l i z a r u n a e v a l u a c i ó n y , e n c a s o n e c e s a r i o , l a m e d i c i ó n ,d e l o s n i v e l e s d e v i b r a c i o n e s m e c á n i c a s a q u e e s t é n e x p u e s t o s l o s t r a b a j a d o r e s , d ea c u e r d o a l o s m e c a n i s m o s e s t a b l e c i d o s e n l a p r o p i a D i r e c t i v a .A l a h o r a d e l l e v a a c a b o e l p r o c e s o d e e v a l u a c i ó n , e m p r e s a r i o , a l e v a l u a r l o s r i e s g o s ,t i e n e q u e p r e s t a r p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s :
·

e l n i v e l , e l t i p o y l a d u r a c i ó n d e l a e x p o s i c i ó n , i n c l u i d a t o d a e x p o s i c i ó n av i b r a c i o n e s i n t e r m i t e n t e s o a s a c u d i d a s r e p e t i d a s ;
·

l o s v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n y l o s v a l o r e s d e e x p o s i c i ó n q u e d a n l u g a r a u n aa c c i ó n p r e v i s t o s e n e l a r t í c u l o 3 d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a ;
·

t o d o s l o s e f e c t o s q u e g u a r d e n r e l a c i ó n c o n l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o st r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a r i e s g o s e s p e c i a l m e n t e s e n s i b l e s ;
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·
t o d o s l o s e f e c t o s i n d i r e c t o s p a r a l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s d e r i v a d o s d el a i n t e r a c c i ó n e n t r e l a s v i b r a c i o n e s m e c á n i c a s y e l l u g a r d e t r a b a j o u o t r o e q u i p od e t r a b a j o ;

·
l a i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l e q u i p o d e t r a b a j o c o n a r r e g l o a l od i s p u e s t o e n l a s d i r e c t i v a s c o m u n i t a r i a s p e r t i n e n t e s ;

·
l a e x i s t e n c i a d e e q u i p o s s u s t i t u t i v o s c o n c e b i d o s p a r a r e d u c i r l o s n i v e l e s d ee x p o s i c i ó n a l a s v i b r a c i o n e s m e c á n i c a s ;

·
l a p r o l o n g a c i ó n d e l a e x p o s i c i ó n a l a s v i b r a c i o n e s t r a n s m i t i d a s a l c u e r p o e n t e r od e s p u é s d e l h o r a r i o d e t r a b a j o , b a j o r e s p o n s a b i l i d a d d e l e m p r e s a r i o ;

·
c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o e s p e c í f i c a s , t a l e s c o m o t r a b a j a r a t e m p e r a t u r a s b a j a s ;

·
u n a i n f o r m a c i ó n a p r o p i a d a r e c o g i d a e n e l c o n t r o l d e l a s a l u d i n c l u i d a l ai n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a , e n l a m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e .E n t r a d a e n v i g o r : 6 d e j u l i o d e 2 0 0 2 ( D O U E L 1 7 7 d e 6 d e j u l i o d e 2 0 0 2 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 6 d e j u l i o d e 2 0 0 5 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 1 3 1 1 / 2 0 0 5 , d e 4 d e n o v i e m b r e , s o b r el a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s f r e n t e a l o s r i e s g o s d e r i v a d o so q u e p u e d a n d e r i v a r s e d e l a e x p o s i c i ó n a v i b r a c i o n e s m e c á n i c a s .q ) D i r e c t i v a 2 0 0 3 / 1 0 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 6 d e f e b r e r o d e2 0 0 3 , s o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d r e l a t i v a s a l ae x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a l o s r i e s g o s d e r i v a d o s d e l o s a g e n t e s f í s i c o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r c o n d i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e sc o n t r a l o s r i e s g o s q u e r e s u l t a n d e l a e x p o s i c i ó n a l r u i d o , y , e n p a r t i c u l a r , d e l o s r i e s g o sp a r a e l o í d o .S í n t e s i s : E n b a s e a l a r e g u l a c i ó n p r e v i s t a e n e s t a D i r e c t i v a , l o s p a r á m e t r o s f í s i c o su t i l i z a d o s c o m o i n d i c a d o r e s p a r a m e d i r e l r u i d o s o n l o s s i g u i e n t e s :

·
l a p r e s i ó n a c ú s t i c a d e p i c o ( v a l o r m á x i m o d e l a p r e s i ó n a c ú s t i c a i n s t a n t á n e a ) ,

·
e l n i v e l d e e x p o s i c i ó n d i a r i a a l r u i d o , y

·
e l n i v e l d e e x p o s i c i ó n s e m a n a l .E l v a l o r l í m i t e d e e x p o s i c i ó n s e e s t a b l e c e e n 8 7 d e c i b e l i o s ( v a l o r a c i ó n q u e t i e n e e nc u e n t a l a a t e n u a c i ó n d e l o s p r o t e c t o r e s a u d i t i v o s i n d i v i d u a l e s u t i l i z a d o s p o r l o st r a b a j a d o r e s ) , y l o s v a l o r e s d e e x p o s i c i ó n q u e d a n l u g a r a l a a c c i ó n s e f i j a n e n 8 0d e c i b e l i o s ( v a l o r i n f e r i o r ) y 8 5 d e c i b e l i o s ( v a l o r s u p e r i o r ) .E n c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s r e l a t i v a s a l a m e j o r a d e l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e se n e l l u g a r d e t r a b a j o , e l e m p l e a d o r , m e d i a n t e l o s s e r v i c i o s c o m p e t e n t e s , d e b e m e d i r l o sn i v e l e s d e r u i d o a l o s q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s t r a b a j a d o r e s . L o s r e s u l t a d o s d e e s t ae v a l u a c i ó n s e t i e n e n q u e i n s c r i b i r e n u n s o p o r t e c o n v e n i e n t e y s e a c t u a l i z a r s er e g u l a r m e n t e .E n t r a d a e n v i g o r : 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 0 3 ( D O U E L 4 2 d e 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 0 3 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 0 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 2 8 6 / 2 0 0 6 , d e 1 0 d e m a r z o , s o b r e l ap r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o sc o n l a e x p o s i c i ó n a l r u i d o .
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r ) D i r e c t i v a 2 0 0 4 / 3 7 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 9 d e a b r i l d e2 0 0 4 , r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o sc o n l a e x p o s i c i ó n a a g e n t e s c a r c i n ó g e n o s o m u t á g e n o s d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e se x p u e s t o s a a g e n t e s c a r c i n ó g e n o s y m u t á g e n o s . A f i n d e r e d u c i r l o s r i e s g o s p a r a l a s a l u dy l a s e g u r i d a d d e d i c h o s t r a b a j a d o r e s , e s t a b l e c e v a l o r e s d e l í m i t e d e e x p o s i c i ó n ym e d i d a s p r e v e n t i v a s .S í n t e s i s : L o s e m p r e s a r i o s d e b e r e d u c i r l a u t i l i z a c i ó n e n e l t r a b a j o d e a g e n t e sc a r c i n ó g e n o s o m u t á g e n o s , e n p a r t i c u l a r m e d i a n t e s u s u s t i t u c i ó n , e n l a m e d i d a q u e e l l os e a t é c n i c a m e n t e p o s i b l e , p o r u n a s u s t a n c i a , u n p r e p a r a d o o u n p r o c e d i m i e n t o q u e , e ne s t a s c o n d i c i o n e s d e u s o , n o s e a n p e l i g r o s o s o l o s e a n e n m e n o r g r a d o p a r a l a s a l u d op a r a l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s .A d e m á s , e l e m p r e s a r i o t i e n e q u e c o m u n i c a r e l r e s u l t a d o d e s u s i n v e s t i g a c i o n e s a l aa u t o r i d a d r e s p o n s a b l e a p e t i c i ó n d e é s t a .E n c a s o d e i m p r e v i s t o o d e a c c i d e n t e q u e p u d i e r a s u p o n e r u n a e x p o s i c i ó n a n o r m a l d el o s t r a b a j a d o r e s , e l e m p r e s a r i o d e b e i n f o r m a r a l o s t r a b a j a d o r e s . H a s t a q u e l a s i t u a c i ó nn o r m a l s e r e s t a b l e z c a , y e n t a n t o n o s e h a y a n e l i m i n a d o l a s c a u s a s d e l a e x p o s i c i ó na n o r m a l :
·

s ó l o s e p u e d e a u t o r i z a r a t r a b a j a r e n l a z o n a a f e c t a d a a l o s t r a b a j a d o r e si n d i s p e n s a b l e s p a r a e f e c t u a r l a s r e p a r a c i o n e s y o t r o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s ;
·

s e d e b e p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a f e c t a d o s u n t r a j e d e p r o t e c c i ó ny u n e q u i p o d e p r o t e c c i ó n r e s p i r a t o r i a i n d i v i d u a l q u e d e b e r á n l l e v a r p u e s t o s ; l ae x p o s i c i ó n n o p o d r á s e r p e r m a n e n t e y s u d u r a c i ó n , p a r a c a d a t r a b a j a d o r , d e b e r ál i m i t a r s e a l o e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o ;
·

n o s e p e r m i t e a l o s t r a b a j a d o r e s n o p r o t e g i d o s t r a b a j a r e n l a z o n a a f e c t a d a .E n t r a d a e n v i g o r : 3 0 d e a b r i l d e 2 0 0 4 ( D O U E L 1 5 8 d e 3 0 d e a b r i l d e 2 0 0 4 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .s ) D i r e c t i v a 2 0 0 6 / 1 5 / C E d e l a C o m i s i ó n , d e 7 d e f e b r e r o d e 2 0 0 6 , p o r l a q u e s ee s t a b l e c e u n a s e g u n d a l i s t a d e v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a li n d i c a t i v o s e n a p l i c a c i ó n d e l a D i r e c t i v a 9 8 / 2 4 / C E d e l C o n s e j o y p o r l a q u e s em o d i f i c a n l a s D i r e c t i v a s 9 1 / 3 2 2 / C E E y 2 0 0 0 / 3 9 / C E .O b j e t o : E s t a b l e c e r a e s c a l a c o m u n i t a r i a u n a s e g u n d a l i s t a d e v a l o r e s l í m i t e d ee x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l i n d i c a t i v o s p a r a l o s a g e n t e s q u í m i c o s , c o m o c o m p l e m e n t o a l a sd o s d i r e c t i v a s q u e s e i n d i c a n .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a c o m p l e m e n t a e l l i s t a d o r e c o g i d o e n l a D i r e c t i v a s m e n c i o n a d a s e ns u t í t u l o , i n c l u y e n d o u n a t a b l a d e a g e n t e s y s u s v a l o r e s m á x i m o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 0 d e f e b r e r o d e 2 0 0 6 ( D O U E L 3 8 d e 9 d e f e b r e r o d e 2 0 0 6 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .
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t ) D i r e c t i v a 2 0 0 6 / 2 5 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 5 d e a b r i l d e2 0 0 6 , s o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d r e l a t i v a s a l ae x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a r i e s g o s d e r i v a d o s d e l o s a g e n t e s f í s i c o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s a r m o n i z a d a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o st r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s d e r i v a d o s d e u n a e x p o s i c i ó n a l a s r a d i a c i o n e s ó p t i c a sa r t i f i c i a l e s ( p o r e j e m p l o , U V A , l á s e r , e t c . ) .S í n t e s i s : L a e x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a r a d i a c i o n e s ó p t i c a s a r t i f i c i a l e s , l á s e r ,r a d i a c i ó n l á s e r y r a d i a c i ó n i n c o h e r e n t e p u e d e t e n e r e f e c t o s n o c i v o s p a r a l o s o j o s y l a p i e ld e f o r m a c r ó n i c a .P o r u n l a d o , l a D i r e c t i v a d i s m i n u y e d e f o r m a p r e v e n t i v a e l n i v e l d e e x p o s i c i ó n a e s t a sr a d i a c i o n e s d e s d e l a c o n c e p c i ó n d e l o s p u e s t o s d e t r a b a j o , a f i n d e r e d u c i r l o s r i e s g o se n s u o r i g e n . A d e m á s , e s t a b l e c e l o s v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s ar a d i a c i o n e s i n c o h e r e n t e s y r a d i a c i o n e s l á s e r .E n t r a d a e n v i g o r : 2 7 d e a b r i l d e 2 0 0 6 ( D O U E L 1 1 4 d e 2 6 d e a b r i l d e 2 0 0 6 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 0 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 4 8 6 / 2 0 1 0 , d e 2 3 d e a b r i l , s o b r e l ap r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o sc o n l a e x p o s i c i ó n a r a d i a c i o n e s ó p t i c a s a r t i f i c i a l e s .u ) D i r e c t i v a 2 0 0 7 / 3 0 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o d e 2 0 d e j u n i o d e2 0 0 7 p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a D i r e c t i v a 8 9 / 3 9 1 / C E E d e l C o n s e j o , s u s d i r e c t i v a se s p e c í f i c a s y l a s D i r e c t i v a s 8 3 / 4 7 7 / C E E , 9 1 / 3 8 3 / C E E , 9 2 / 2 9 / C E E y 9 4 / 3 3 / C E d e lC o n s e j o , a f i n d e s i m p l i f i c a r y r a c i o n a l i z a r l o s i n f o r m e s s o b r e s u a p l i c a c i ó np r á c t i c a .O b j e t o : M o d i f i c a r l a s D i r e c t i v a s m e n c i o n a d a s p a r a e l i m i n a r l a s d i f i c u l t a d e s a l a h o r a d el a p u e s t a e n p r á c t i c a d e l o s i n f o r m e s ( c u e s t i o n e s f o r m a l e s ) .S í n t e s i s : L a p e r i o d i c i d a d d e l o s i n f o r m e s y d e s u p r e s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n p o r p a r t el o s E s t a d o s M i e m b r o s e r á d e c i n c o a ñ o s ; e x c e p c i o n a l m e n t e , e l p r i m e r i n f o r m e d e b ea b a r c a r u n p e r í o d o m á s l a r g o ; l a e s t r u c t u r a d e l o s i n f o r m e s d e b e s e r c o h e r e n t e p a r ap e r m i t i r s u e x p l o t a c i ó n .L o s i n f o r m e s d e b e n r e d a c t a r s e u t i l i z a n d o u n c u e s t i o n a r i o e l a b o r a d o p o r l a C o m i s i ó np r e v i a c o n s u l t a a l C o m i t é c o n s u l t i v o p a r a l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n e l t r a b a j o , e i n c l u i ri n f o r m a c i o n e s p e r t i n e n t e s a c e r c a d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s e n l o s E s t a d o s M i e m b r o e nm a t e r i a d e p r e v e n c i ó n , a f i n d e p e r m i t i r q u e l a C o m i s i ó n e v a l ú e c o n v e n i e n t e m e n t e e lf u n c i o n a m i e n t o d e l a l e g i s l a c i ó n e n l a p r á c t i c a , t e n i e n d o e n c u e n t a c u a l q u i e r d a t op e r t i n e n t e q u e l e p u e d a n c o m u n i c a r l a A g e n c i a E u r o p e a p a r a l a S e g u r i d a d y l a S a l u d e ne l T r a b a j o y l a F u n d a c i ó n E u r o p e a p a r a l a M e j o r a d e l a s C o n d i c i o n e s d e V i d a y d eT r a b a j o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 7 d e j u n i o d e 2 0 0 7 ( D O U E L 1 6 5 d e 2 7 d e j u n i o d e 2 0 0 7 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .
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v ) D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 1 0 4 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 6 d es e p t i e m b r e d e 2 0 0 9 , r e l a t i v a a l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d es a l u d p a r a l a u t i l i z a c i ó n p o r l o s t r a b a j a d o r e s e n e l t r a b a j o d e l o s e q u i p o s d et r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s e g u r i d a d y d e s a l u d p a r a l a u t i l i z a c i ó np o r l o s t r a b a j a d o r e s e n e l t r a b a j o d e l o s e q u i p o s d e t r a b a j o . A d e m á s , e s t a b l e c eo b l i g a c i o n e s p a r a e l e m p r e s a r i o e n l o s c a s o s e n q u e l a u t i l i z a c i ó n d e u n e q u i p o d e t r a b a j op u e d a p r e s e n t a r u n r i e s g o e s p e c í f i c o p a r a l a s e g u r i d a d o l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s .S í n t e s i s : E l e m p r e s a r i o t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s c o n e l f i nd e q u e l o s e q u i p o s d e t r a b a j o p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a e m p r e s a oe l e s t a b l e c i m i e n t o s e a n a d e c u a d o s p a r a e l t r a b a j o q u e d e b a r e a l i z a r s e yc o n v e n i e n t e m e n t e a d a p t a d o s a t a l e f e c t o , d e f o r m a q u e g a r a n t i c e n l a s e g u r i d a d y l a s a l u dd e l o s t r a b a j a d o r e s a l u t i l i z a r d i c h o s e q u i p o s d e t r a b a j o .C u a n d o e l i j a l o s e q u i p o s d e t r a b a j o q u e p i e n s a u t i l i z a r , e l e m p r e s a r i o d e b e t o m a r e nc o n s i d e r a c i ó n l a s c o n d i c i o n e s y l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s d e t r a b a j o y l o s r i e s g o se x i s t e n t e s e n l a e m p r e s a o e l e s t a b l e c i m i e n t o , e n p a r t i c u l a r e n l o s p u e s t o s d e t r a b a j o ,p a r a l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s , o l o s r i e s g o s q u e s e r í a n s u s c e p t i b l e s d ea ñ a d i r s e p o r e l h e c h o d e l a u t i l i z a c i ó n d e l o s e q u i p o s d e t r a b a j o e n c u e s t i ó n .C u a n d o n o s e a p o s i b l e g a r a n t i z a r d e e s t e m o d o t o t a l m e n t e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o st r a b a j a d o r e s d u r a n t e l a u t i l i z a c i ó n d e l o s e q u i p o s d e t r a b a j o , e l e m p r e s a r i o d e b e t o m a rl a s m e d i d a s a d e c u a d a s p a r a r e d u c i r l o s r i e s g o s a l m í n i m o .E n t r a d a e n v i g o r : 3 d e o c t u b r e d e 2 0 0 9 ( D O U E L 2 6 0 d e 3 d e o c t u b r e d e 2 0 0 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .w ) D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 1 4 8 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o d e 3 0 d en o v i e m b r e d e 2 0 0 9 s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o sr e l a c i o n a d o s c o n l a e x p o s i c i ó n a l a m i a n t o d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : E s t a b l e c e r l o s v a l o r e s l í m i t e d e c o n c e n t r a c i ó n e n e l a i r e p a r a s e i s s i l i c a t o sf i b r o s o s d e l a m i a n t o , a d e m á s d e e s t a b l e c e r q u e t o d a a c t i v i d a d q u e p u e d a p r e s e n t a r u nr i e s g o d e e x p o s i c i ó n a l p o l v o p r o c e d e n t e d e l a m i a n t o o d e m a t e r i a l e s q u e l o c o n t e n g a nd e b e r á e v a l u a r s e d e f o r m a q u e s e d e t e r m i n e l a n a t u r a l e z a y e l g r a d o d e e x p o s i c i ó n d el o s t r a b a j a d o r e s .S í n t e s i s : P a r a t o d a a c t i v i d a d q u e p u e d a p r e s e n t a r u n r i e s g o d e e x p o s i c i ó n a p o l v op r o c e d e n t e d e a m i a n t o o d e m a t e r i a l e s q u e l o c o n t e n g a n , d i c h o r i e s g o d e b e e v a l u a r s ed e f o r m a q u e s e d e t e r m i n e l a n a t u r a l e z a y e l g r a d o d e e x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s ap o l v o p r o c e d e n t e d e a m i a n t o o d e m a t e r i a l e s q u e l o c o n t e n g a n .A s i m i s m o , e s e t i p o d e a c t i v i d a d e s d e b e s e r o b j e t o d e u n s i s t e m a d e n o t i f i c a c i ó nc o n t r o l a d o p o r l a a u t o r i d a d r e s p o n s a b l e d e l E s t a d o M i e m b r o . E l e m p r e s a r i o t i e n e q u ee f e c t u a r l a n o t i f i c a c i ó n a n t e s d e q u e s e i n i c i e n l a s o b r a s , d e c o n f o r m i d a d c o n l a sd i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , r e g l a m e n t a r i a s y a d m i n i s t r a t i v a s n a c i o n a l e s .D i c h a n o t i f i c a c i ó n d e b e r á i n c l u i r c o m o m í n i m o u n a d e s c r i p c i ó n s u c i n t a :
·

d e l a u b i c a c i ó n d e l l u g a r d e t r a b a j o ;
·

d e l t i p o y l a s c a n t i d a d e s d e a m i a n t o u t i l i z a d o o m a n i p u l a d o ;
·

d e l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s y l o s p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s ;
·

d e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s i m p l i c a d o s ;
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·
d e l a f e c h a d e i n i c i o d e l a s o b r a s y d e s u d u r a c i ó n ; y

·
d e l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p a r a l i m i t a r l a e x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a la m i a n t o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 6 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 ( D O U E L 3 3 0 d e 1 6 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .x ) D i r e c t i v a 2 0 0 9 / 1 6 1 / U E d e l a C o m i s i ó n , d e 1 7 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 , p o r l a q u es e e s t a b l e c e u n a t e r c e r a l i s t a d e v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a li n d i c a t i v o s e n a p l i c a c i ó n d e l a D i r e c t i v a 9 8 / 2 4 / C E d e l C o n s e j o y p o r l a q u e s em o d i f i c a l a D i r e c t i v a 2 0 0 0 / 3 9 / C E d e l a C o m i s i ó n .O b j e t o : E s t a b l e c e r , c o m o c o n t i n u i d a d a l a s D i r e c t i v a s q u e s e m e n c i o n a n , u n a t e r c e r al i s t a d e v a l o r e s l í m i t e d e e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l i n d i c a t i v o s d e l a C o m u n i d a d p a r a l o sa g e n t e s q u í m i c o s .S í n t e s i s : L a D i r e c t i v a c o m p l e m e n t a e l l i s t a d o r e c o g i d o e n l a D i r e c t i v a s m e n c i o n a d a s e ns u t í t u l o , i n c l u y e n d o u n a t a b l a d e a g e n t e s y v a l o r e s m á x i m o s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 ( D O U E L 3 3 8 d e 1 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 8 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 1 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : n . a . , p o r m o d i f i c a r y / o d e r o g a r l e g i s l a c i ó n y at r a n s p u e s t a .y ) D i r e c t i v a 2 0 1 0 / 3 2 / U E d e l C o n s e j o , d e 1 0 d e m a y o d e 2 0 1 0 , q u e a p l i c a e l A c u e r d om a r c o p a r a l a p r e v e n c i ó n d e l a s l e s i o n e s c a u s a d a s p o r i n s t r u m e n t o s c o r t a n t e s yp u n z a n t e s e n e l s e c t o r h o s p i t a l a r i o y s a n i t a r i o c e l e b r a d o p o r H O S P E E M y E P S U .O b j e t o : A p l i c a r e l A c u e r d o m a r c o p a r a l a p r e v e n c i ó n d e l a s l e s i o n e s c a u s a d a s p o ri n s t r u m e n t o s c o r t a n t e s y p u n z a n t e s e n e l s e c t o r h o s p i t a l a r i o y s a n i t a r i o , f i r m a d o p o r l o si n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s e u r o p e o s H O S P E E M y E P S U e l 1 7 d e j u l i o d e 2 0 0 9 ,e s t a b l e c i e n d o l a s s a n c i o n e s a p l i c a b l e s e n c a s o d e i n f r a c c i ó n d e l a s d i s p o s i c i o n e sn a c i o n a l e s p r o m u l g a d a s e n a p l i c a c i ó n d e l a p r e s e n t e D i r e c t i v a .S í n t e s i s : E l e m p l e a d o r t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d y s a l u d d e l o st r a b a j a d o r e s e n t o d o s l o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a b a j o , i n c l u y e n d o l o s f a c t o r e sp s i c o s o c i a l e s y l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o . E n c a m b i o , e s r e s p o n s a b i l i d a d d e c a d at r a b a j a d o r , s i e m p r e q u e s e a p o s i b l e , v e l a r p o r s u s e g u r i d a d y s u s a l u d p e r s o n a l e s , y p o rl a s d e o t r a s p e r s o n a s a f e c t a d a s p o r s u s a c t o s e n e l t r a b a j o , d e a c u e r d o c o n s u f o r m a c i ó ny e i n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s .A s i m i s m o , l o s e m p l e a d o r e s y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e b e n c o l a b o r a r a ln i v e l a p r o p i a d o p a r a e l i m i n a r y p r e v e n i r l o s r i e s g o s , p r o t e g e r l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d el o s t r a b a j a d o r e s y c r e a r u n e n t o r n o d e t r a b a j o s e g u r o , i n c l u y e n d o l a c o n s u l t a s o b r e l ae l e c c i ó n y e l u s o d e u n e q u i p o s e g u r o y l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l a m a n e r a m á s ó p t i m a d el l e v a r a c a b o l o s p r o c e s o s d e f o r m a c i ó n , i n f o r m a c i ó n y s e n s i b i l i z a c i ó n . L a s a c c i o n e s s ed e b e n e m p r e n d e r a t r a v é s d e u n p r o c e s o d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a , d e c o n f o r m i d a d c o nl a s l e y e s o l o s c o n v e n i o s c o l e c t i v o s n a c i o n a l e s .E n t r a d a e n v i g o r : 1 d e j u n i o d e 2 0 1 0 ( D O U E L 1 3 4 d e 1 d e j u n i o d e 2 0 1 0 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 1 d e m a y o d e 2 0 1 3 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : O r d e n E S S / 1 4 5 1 / 2 0 1 3 , d e 2 9 d e j u l i o , p o r l a q u e s e
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e s t a b l e c e n d i s p o s i c i o n e s p a r a l a p r e v e n c i ó n d e l e s i o n e s c a u s a d a s p o r i n s t r u m e n t o sc o r t a n t e s y p u n z a n t e s e n e l s e c t o r s a n i t a r i o y h o s p i t a l a r i o .z ) D i r e c t i v a 2 0 1 3 / 3 5 / U E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 6 d e j u n i o d e2 0 1 3 , s o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s d e s a l u d y s e g u r i d a d r e l a t i v a s a l ae x p o s i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s a l o s r i e s g o s d e r i v a d o s d e a g e n t e s f í s i c o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e sc o n t r a l o s r i e s g o s p a r a l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e r i v a d o s o q u e p u e d a n d e r i v a r s e d e l ae x p o s i c i ó n a c a m p o s e l e c t r o m a g n é t i c o s e n e l t r a b a j o , a b o r d a n d o t o d o s l o s e f e c t o sb i o f í s i c o s d i r e c t o s c o n o c i d o s y l o s e f e c t o s i n d i r e c t o s c a u s a d o s p o r c a m p o se l e c t r o m a g n é t i c o s .S í n t e s i s : E s t a D i r e c t i v a e s u n a c o n t i n u a c i ó n d e l a D i r e c t i v a 8 9 / 3 9 1 / C E E , a h o n d a n d o e nl a s d i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o sp a r a l a s a l u d y l a s e g u r i d a d d e r i v a d o s o q u e p u e d a n d e r i v a r s e d e l a e x p o s i c i ó n a c a m p o se l e c t r o m a g n é t i c o s e n e l t r a b a j o .E n t r a d a e n v i g o r : 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 3 ( D O U E L 1 7 9 d e 2 9 d e j u n i o d e 2 0 1 3 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 d e j u l i o d e 2 0 1 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : N o t r a n s p u e s t a t o d a v í a .a a ) D i r e c t i v a 2 0 1 4 / 2 7 / U E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 6 d e f e b r e r od e 2 0 1 4 , p o r l a q u e s e m o d i f i c a n l a s D i r e c t i v a s 9 2 / 5 8 / C E E , 9 2 / 8 5 / C E E ,9 4 / 3 3 / C E , 9 8 / 2 4 / C E d e l C o n s e j o y l a D i r e c t i v a 2 0 0 4 / 3 7 / C E d e l P a r l a m e n t oE u r o p e o y d e l C o n s e j o , a f i n d e a d a p t a r l a s a l R e g l a m e n t o ( C E ) n º 1 2 7 2 / 2 0 0 8s o b r e c l a s i f i c a c i ó n , e t i q u e t a d o y e n v a s a d o d e s u s t a n c i a s y m e z c l a s .O b j e t o : A d a p t a r l a s m e n c i o n a d a s D i r e c t i v a s a l R e g l a m e n t o 1 2 7 2 / 2 0 0 8 , i n c l u y e n d of u n d a m e n t a l m e n t e c a m b i o s f o r m a l e s .S í n t e s i s : L a p r e s e n t e D i r e c t i v a m o d i f i c a e l c o n j u n t o d e D i r e c t i v a s q u e r e c o g e e n s u t í t u l o ,c o n e l o b j e t i v o d e a d a p t a r l a s a l R e g l a m e n t o m e n c i o n a d o e n e l m i s m o .É s t e t i e n e c o m o o b j e t i v o g a r a n t i z a r q u e l o s t r a b a j a d o r e s y l o s c o n s u m i d o r e s d e l a U Er e c i b a n u n a i n f o r m a c i ó n c l a r a a c e r c a d e l o s p e l i g r o s a s o c i a d o s c o n l o s p r o d u c t o sq u í m i c o s p o r m e d i o d e u n s i s t e m a d e c l a s i f i c a c i ó n y e t i q u e t a d o . S u o b j e t i v o e sa s e g u r a r s e d e q u e u n m i s m o p e l i g r o s e d e s c r i b a y e t i q u e t e d e l a m i s m a f o r m a e n t o d o sl o s p a í s e s d e l a U E .D e e s t a f o r m a , r e c o g e r e q u i s i t o s u n i f o r m e s p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n , e l e t i q u e t a d o y e le n v a s a d o d e l a s s u s t a n c i a s q u í m i c a s y l a s m e z c l a s d e c o n f o r m i d a d c o n e l S i s t e m aG l o b a l m e n t e A r m o n i z a d o ( S G A ) d e l a s N a c i o n e s U n i d a s . E x i g e a l a s e m p r e s a s q u ec l a s i f i q u e n , e t i q u e t e n y e n v a s e n a d e c u a d a m e n t e l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s p e l i g r o s o sa n t e s d e c o m e r c i a l i z a r l o s .E n t r a d a e n v i g o r : 2 5 d e m a r z o d e 2 0 1 4 ( D O U E L 5 d e m a r z o d e 2 0 1 4 )F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 d e j u n i o d e 2 0 1 5N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o 5 9 8 / 2 0 1 5 , d e 3 d e j u l i o , p o r e l q u e s em o d i f i c a n e l R e a l D e c r e t o 3 9 / 1 9 9 7 , d e 1 7 d e e n e r o , p o r e l q u e s e a p r u e b a e l R e g l a m e n t od e l o s s e r v i c i o s d e p r e v e n c i ó n ; e l R e a l D e c r e t o 4 8 5 / 1 9 9 7 , d e 1 4 d e a b r i l , s o b r ed i s p o s i c i o n e s m í n i m a s e n m a t e r i a d e s e ñ a l i z a c i ó n d e s e g u r i d a d y s a l u d e n e l t r a b a j o ; e lR e a l D e c r e t o 6 6 5 / 1 9 9 7 , d e 1 2 d e m a y o , s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r al o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o s c o n l a e x p o s i c i ó n a a g e n t e s c a n c e r í g e n o s d u r a n t e e l t r a b a j o ye l R e a l D e c r e t o 3 7 4 / 2 0 0 1 , d e 6 d e a b r i l , s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d y s e g u r i d a d d el o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s a g e n t e s q u í m i c o s d u r a n t e e l
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t r a b a j o .b b ) D i r e c t i v a 2 0 1 7 / 2 3 9 8 d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 2 d e d i c i e m b r ed e 2 0 1 7 , p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a D i r e c t i v a 2 0 0 4 / 3 7 / C E r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó nd e l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a l o s r i e s g o s r e l a c i o n a d o s c o n l a e x p o s i c i ó n a a g e n t e sc a r c i n ó g e n o s o m u t á g e n o s d u r a n t e e l t r a b a j o .O b j e t o : A c t u a l i z a r l o s v a l o r e s l í m i t e s f i j a d o s p o r l a D i r e c t i v a 2 0 0 4 / 3 7 / C E .S í n t e s i s : L a n u e v a d i r e c t i v a , a d e m á s d e f i j a r n u e v o s v a l o r e s l í m i t e s d e c u m p l i m i e n t oo b l i g a t o r i o p a r a c a t o r c e a g e n t e s q u í m i c o s , e n t r e e l l o s a l g u n o s t a n u b i c u o s c o m o e l p o l v od e m a d e r a s d u r a s o l a s í l i c e c r i s t a l i n a , i n c l u y e t a m b i é n a l g u n a s n o v e d a d e s c o n c e p t u a l e sc o n i m p a c t o e n l o s d e s a r r o l l o s n o r m a t i v o s d e f u t u r o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 6 d e e n e r o d e 2 0 1 8 ( D O U E L 3 4 5 d e 2 7 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 7 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 7 d e e n e r o d e 2 0 2 0 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : N o h a s i d o t r a n s p u e s t a t o d a v í a .4 . 8 . E m p l e a d o s t r a n s n a c i o n a l e sL a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e p e r s o n a s y e l m e r c a d o i n t e r i o r e n e l á m b i t o d e l a U n i ó n E u r o p e ah a n a d q u i r i d o u n a e s p e c i a l i m p o r t a n c i a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ( p o r v o l u m e n , i n c i d e n c i a e nl a s e m p r e s a s y r e l a c i o n e s l a b o r a l e s … ) . A d e m á s d e l o s d o s R e g l a m e n t o s a n a l i z a d o s ,c u y a s m a t e r i a s d e r e g u l a c i ó n i n c l u y e n l o s c o n t r a t o s l a b o r a l e s , e x i s t e n c i n c o D i r e c t i v a sq u e t a m b i é n r e c o g e n n o r m a s e n e s t a m a t e r i a .C o m o y a s e h a i n d i c a d o , e s t a c a t e g o r í a d e n o r m a s e s t á d i r i g i d a a l o s E s t a d o s M i e m b r o ,p a r a q u e i n c l u y a n e n s u s l e g i s l a c i o n e s n o r m a s c u y o c o n t e n i d o m í n i m o y r e g u l a c i ó nb á s i c a s e e s t a b l e c e n e n l a p r o p i a D i r e c t i v a . P o r l o t a n t o , e l c o n t e n i d o d e l a s m i s m a s e s t áp r e s e n t e e n l o s E s t a d o s M i e m b r o a t r a v é s d e l a t r a n s p o s i c i ó n s u l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l .a ) D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o d e 1 6 d e d i c i e m b r ed e 1 9 9 6 s o b r e e l d e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s e f e c t u a d o e n e l m a r c o d e u n ap r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s .O b j e t o : E s t a b l e c e r u n r é g i m e n j u r í d i c o a r m o n i z a d o a n i v e l d e l a U n i ó n q u e s e a p l i q u e al a s e m p r e s a s e s t a b l e c i d a s e n u n E s t a d o M i e m b r o q u e , e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d es e r v i c i o s t r a n s n a c i o n a l , d e s p l a c e n a t r a b a j a d o r e s e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o M i e m b r o .S í n t e s i s : E s t a D i r e c t i v a s e a p l i c a a l a s e m p r e s a s q u e , e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d es e r v i c i o s t r a n s n a c i o n a l e s , d e s p l a c e n t r a b a j a d o r e s a l t e r r i t o r i o d e u n p a í s d e l a U E ,s i e m p r e q u e e x i s t a u n a r e l a c i ó n l a b o r a l e n t r e l a e m p r e s a d e p r o c e d e n c i a y e l t r a b a j a d o rd u r a n t e e l p e r í o d o d e d e s p l a z a m i e n t o .S e e n t i e n d e p o r t r a b a j a d o r d e s p l a z a d o t o d o t r a b a j a d o r q u e , d u r a n t e u n p e r í o d o d e t i e m p ol i m i t a d o , r e a l i z a s u t r a b a j o e n e l t e r r i t o r i o d e u n p a í s d e l a U E d i s t i n t o d e a q u e l e n e l q u ed e s a r r o l l a n o r m a l m e n t e s u a c t i v i d a d .P a r a p r o t e g e r l o s d e r e c h o s s o c i a l e s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s c u a n d o l a se m p r e s a s u t i l i c e n s u l i b e r t a d d e p r e s t a r s e r v i c i o s y p a r a f a c i l i t a r e l e j e r c i c i o d e d i c h al i b e r t a d , l a D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E i n c l u y e c o n d i c i o n e s d e e m p l e o f u n d a m e n t a l e s q u e d e b e na p l i c a r s e a l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s e n e l p a í s a n f i t r i ó n , c o m o :
·

l o s p e r í o d o s m á x i m o s d e t r a b a j o y l o s p e r í o d o s m í n i m o s d e d e s c a n s o ;
·

l a d u r a c i ó n m í n i m a d e l a s v a c a c i o n e s a n u a l e s r e m u n e r a d a s ;
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·
l a s c u a n t í a s d e l s a l a r i o m í n i m o , i n c l u i d a s l a s i n c r e m e n t a d a s p o r h o r a se x t r a o r d i n a r i a s ;

·
l a s a l u d , l a s e g u r i d a d y l a h i g i e n e e n e l t r a b a j o .E n t r a d a e n v i g o r : 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 9 7 ( D O U E L 5 8 / 1 d e 2 1 d e e n e r o d e 1 9 9 7 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 9 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : L e y 4 5 / 1 9 9 9 , d e 2 9 d e n o v i e m b r e , s o b r e e ld e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s t r a n s n a c i o n a ly R e a l D e c r e t o 1 8 3 7 / 2 0 0 8 , d e 8 d e n o v i e m b r e , p o r e l q u e s e i n c o r p o r a n a l o r d e n a m i e n t oj u r í d i c o e s p a ñ o l l a D i r e c t i v a 2 0 0 5 / 3 6 / C E , d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 7 d es e p t i e m b r e d e 2 0 0 5 , y l a D i r e c t i v a 2 0 0 6 / 1 0 0 / C E , d e l C o n s e j o , d e 2 0 d e n o v i e m b r e d e2 0 0 6 , r e l a t i v a s a l r e c o n o c i m i e n t o d e c u a l i f i c a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , a s í c o m o ad e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l e j e r c i c i o d e l a p r o f e s i ó n d e a b o g a d o ( B O E 2 8 0 d e 2 0 d en o v i e m b r e d e 2 0 0 8 ) .b ) D i r e c t i v a 2 0 1 4 / 5 0 / U E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 6 d e a b r i l d e2 0 1 4 , r e l a t i v a a l o s r e q u i s i t o s m í n i m o s p a r a r e f o r z a r l a m o v i l i d a d d e l o st r a b a j a d o r e s e n t r e E s t a d o s M i e m b r o m e d i a n t e l a m e j o r a d e l a a d q u i s i c i ó n y e lm a n t e n i m i e n t o d e l o s d e r e c h o s c o m p l e m e n t a r i o s d e p e n s i ó n .O b j e t o : E s t a b l e c e r n o r m a s d e s t i n a d a s a f a c i l i t a r e l e j e r c i c i o d e l d e r e c h o d e l o st r a b a j a d o r e s a l a l i b r e c i r c u l a c i ó n e n t r e E s t a d o s M i e m b r o r e d u c i e n d o l o s o b s t á c u l o sc r e a d o s p o r d e t e r m i n a d a s n o r m a s r e l a t i v a s a l o s r e g í m e n e s c o m p l e m e n t a r i o s d e p e n s i ó nl i g a d o s a u n a r e l a c i ó n l a b o r a l .S í n t e s i s : L a s d i s p o s i c i o n e s d e l a D i r e c t i v a s o n a p l i c a b l e s a l o s r e g í m e n e s q u e t e n g a nc o m o f i n a l i d a d p r o p o r c i o n a r u n a p e n s i ó n c o m p l e m e n t a r i a a l o s t r a b a j a d o r e s ( p o re j e m p l o , c o n t r a t o s d e s e g u r o s c o l e c t i v o s ) .L a n o r m a g a r a n t i z a q u e c u a l q u i e r p e r s o n a c o n d e r e c h o s c o m p l e m e n t a r i o s d e p e n s i ó nn o l o s p i e r d a c u a n d o v a y a a v i v i r o t r a b a j a r a o t r o p a í s d e l a U E .A d e m á s , l o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n g a r a n t i z a r q u e l o s a f i l i a d o s a c t i v o s y l o sb e n e f i c i a r i o s d i f e r i d o s q u e e j e r z a n o t e n g a n p r e v i s t o e j e r c e r s u d e r e c h o a l a l i b r ec i r c u l a c i ó n s e a n i n f o r m a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e , s i a s í l o s o l i c i t a n , s o b r e s u s d e r e c h o sc o m p l e m e n t a r i o s d e p e n s i ó n .E n t r a d a e n v i g o r : 2 0 d e m a y o d e 2 0 1 4 ( D O U E 1 2 8 / 1 d e 3 0 d e a b r i l d e 2 0 1 4 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 1 d e m a y o d e 2 0 1 8 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o � l e y 1 1 / 2 0 1 8 , d e 3 1 d e a g o s t o , d et r a n s p o s i c i ó n d e d i r e c t i v a s e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n d e l o s c o m p r o m i s o s p o r p e n s i o n e sc o n l o s t r a b a j a d o r e s , p r e v e n c i ó n d e l b l a n q u e o d e c a p i t a l e s y r e q u i s i t o s d e e n t r a d a yr e s i d e n c i a d e n a c i o n a l e s d e p a í s e s t e r c e r o s y p o r e l q u e s e m o d i f i c a l a L e y 3 9 / 2 0 1 5 , d e1 d e o c t u b r e , d e l P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s t r a t i v o C o m ú n d e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s .c ) D i r e c t i v a 2 0 1 4 / 5 4 / U E d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 1 6 d e a b r i l d e2 0 1 4 , s o b r e m e d i d a s p a r a f a c i l i t a r e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s c o n f e r i d o s a l o st r a b a j a d o r e s e n e l c o n t e x t o d e l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s .O b j e t o : E s t a b l e c e r d i s p o s i c i o n e s q u e f a c i l i t a n l a a p l i c a c i ó n u n i f o r m e y e l c u m p l i m i e n t oe n l a p r á c t i c a d e l o s d e r e c h o s q u e c o n f i e r e n e l a r t í c u l o 4 5 d e l T F U E y l o s a r t í c u l o s 1 a1 0 d e l R e g l a m e n t o ( U E ) n º 4 9 2 / 2 0 1 1 . L a p r e s e n t e D i r e c t i v a s e a p l i c a a l o s c i u d a d a n o sd e l a U n i ó n q u e e j e r z a n t a l e s d e r e c h o s y a l o s m i e m b r o s d e s u s f a m i l i a s .S í n t e s i s : L o s E s t a d o s M i e m b r o d e b e n g a r a n t i z a r q u e , t r a s e l p o s i b l e r e c u r s o a o t r a sa u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , i n c l u i d o s , c u a n d o l o c o n s i d e r e n a d e c u a d o , l o s p r o c e d i m i e n t o s
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d e c o n c i l i a c i ó n , t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s d e l a U n i ó n y l o s m i e m b r o s d e s u s f a m i l i a s t e n g a na c c e s o a l a p r o t e c c i ó n j u d i c i a l p a r a l a d e f e n s a d e s u s d e r e c h o s . A d e m á s , t a m b i é n d e b e nv e l a r p a r a q u e l a s a s o c i a c i o n e s , o r g a n i z a c i o n e s o i n t e r l o c u t o r e s s o c i a l e s c o n i n t e r é sl e g í t i m o p u e d a n p e r s o n a r s e .E n e s t a l í n e a , c a d a E s t a d o M i e m b r o t i e n e q u e d e s i g n a r u n a o m á s e s t r u c t u r a s , uo r g a n i s m o s , c o m o r e s p o n s a b l e s d e l f o m e n t o , e l a n á l i s i s , l a s u p e r v i s i ó n y e l a p o y o e n e lá m b i t o d e l a i g u a l d a d d e t r a t o d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a U n i ó n y l o s m i e m b r o s d e s u sf a m i l i a s .L a s c o m p e t e n c i a s m í n i m a s d e e s e o r g a n i s m o d e b e n s e r l a s s i g u i e n t e s :
·

f a c i l i t a r o g a r a n t i z a r l a p r e s t a c i ó n d e a s i s t e n c i a i n d e p e n d i e n t e , j u r í d i c a o d e o t r ot i p o , a l o s t r a b a j a d o r e s d e l a U n i ó n y l o s m i e m b r o s d e s u s f a m i l i a s ,
·

a c t u a r c o m o p u n t o d e c o n t a c t o d e c a r a a s u s h o m ó l o g o s d e l o s d e m á s E s t a d o sM i e m b r o c o n v i s t a s a c o o p e r a r y a c o m p a r t i r l a i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e ;
·

l l e v a r a c a b o e s t u d i o s y a n á l i s i s s o b r e l a s r e s t r i c c i o n e s y o b s t á c u l o s i n j u s t i f i c a d o sd e l d e r e c h o d e l i b r e c i r c u l a c i ó n o l a d i s c r i m i n a c i ó n p o r r a z ó n d e l a n a c i o n a l i d a dd e l o s t r a b a j a d o r e s d e l a U n i ó n y m i e m b r o s d e s u s f a m i l i a s ;
·

v e l a r p o r s u p u b l i c a c i ó n y f o r m u l a r r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e c u a l q u i e r a s p e c t or e l a c i o n a d o c o n d i c h a s r e s t r i c c i o n e s y o b s t á c u l o s o d i s c r i m i n a c i ó n ; y
·

p u b l i c a r i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e s o b r e l a a p l i c a c i ó n a n i v e l n a c i o n a l d e l an o r m a t i v a d e l a U n i ó n r e l a t i v a a l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s .A d e m á s , l o s E s t a d o s M i e m b r o t i e n e n q u e p r o m o v e r e l d i á l o g o c o n l o s i n t e r l o c u t o r e ss o c i a l e s y l a s o r g a n i z a c i o n e s n o g u b e r n a m e n t a l e s p e r t i n e n t e s q u e , c o n a r r e g l o a l a sp r á c t i c a s y l o s o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s n a c i o n a l e s , t e n g a n u n i n t e r é s l e g í t i m o e nc o n t r i b u i r a l a l u c h a c o n t r a l a s r e s t r i c c i o n e s y l o s o b s t á c u l o s i n j u s t i f i c a d o s d e l d e r e c h o d el i b r e c i r c u l a c i ó n y l a d i s c r i m i n a c i ó n p o r r a z ó n d e l a n a c i o n a l i d a d d e l o s t r a b a j a d o r e s d el a U n i ó n y l o s m i e m b r o s d e s u f a m i l i a s , c o n e l f i n d e p r o m o v e r e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d d et r a t o .E n t r a d a e n v i g o r : 2 0 d e m a y o d e 2 0 1 4 ( D O U E 1 2 8 / 8 d e 3 0 d e a b r i l d e 2 0 1 4 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 2 1 d e m a y o d e 2 0 1 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : D i f e r e n t e s c a m b i o s n o r m a t i v o s .d ) D i r e c t i v a 2 0 1 4 / 6 7 / U E , d e 1 5 d e m a y o d e 2 0 1 4 , r e l a t i v a a l a g a r a n t í a d ec u m p l i m i e n t o d e l a D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / U E , s o b r e e l d e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e se f e c t u a d o e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s .O b j e t o : M e j o r a r l a a p l i c a c i ó n y e l c u m p l i m i e n t o e n l a p r á c t i c a d e l a D i r e c t i v a r e l a t i v a a ld e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s ( D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E ) , g a r a n t i z a n d o a s í u n a m a y o rp r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s y u n m a r c o l e g a l m á s t r a n s p a r e n t e yp r e d e c i b l e p a r a l o s p r o v e e d o r e s d e s e r v i c i o s .S í n t e s i s : C o m o c o n t i n u a c i ó n y c o m p l e m e n t o d e l a D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E , l a D i r e c t i v a b u s c au n a m a y o r p r e v e n c i ó n y s a n c i o n e s p o r a b u s o d e l a s n o r m a s a p l i c a b l e s . P o r e l l o , p a r aa y u d a r a l u c h a r c o n t r a e l a b u s o y l a e l u s i ó n d e l a s n o r m a s i n c l u y e u n a l i s t a d e e l e m e n t o sf á c t i c o s q u e a y u d a n a e v a l u a r s i u n a s i t u a c i ó n c o n c r e t a s e c a l i f i c a c o m o d e s p l a z a m i e n t or e a l .A d e m á s , p a r a a u m e n t a r l a p r o t e c c i ó n d e l o s d e r e c h o s d e l o s t r a b a j a d o r e s e n c a d e n a sd e s u b c o n t r a t a c i ó n , l o s p a í s e s d e l a U E d e b e n g a r a n t i z a r q u e l o s t r a b a j a d o r e sd e s p l a z a d o s d e l s e c t o r d e l a c o n s t r u c c i ó n p u e d a n h a c e r r e s p o n s a b l e d e c u a l q u i e rr e m u n e r a c i ó n n e t a p e n d i e n t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a s c u a n t í a s d e s a l a r i o m í n i m o a lc o n t r a t i s t a q u e t e n g a u n a r e l a c i ó n d i r e c t a c o n e l s u b c o n t r a t i s t a , a d e m á s d e a l e m p l e a d o ro e n s u l u g a r .
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A s i m i s m o , p a r a c o n c i e n c i a r y a u m e n t a r l a t r a n s p a r e n c i a , l o s p a í s e s d e l a U E t i e n e n l ao b l i g a c i ó n d e p u b l i c a r g r a t u i t a m e n t e l a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s c o n d i c i o n e s d e l e m p l e o , ys o b r e l o s c o n v e n i o s c o l e c t i v o s a p l i c a b l e s a l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s a t r a v é s d e u ns i t i o w e b o f i c i a l ú n i c o a e s c a l a n a c i o n a l . D i c h a i n f o r m a c i ó n d e b e p u b l i c a r s e e n l a sl e n g u a s o f i c i a l e s d e l p a í s d e a c o g i d a y e n l a s l e n g u a s m á s r e l e v a n t e s t e n i e n d o e n c u e n t al a d e m a n d a d e l m e r c a d o l a b o r a l .P o r ú l t i m o , i n c l u y e n o r m a s m á s c l a r a s p a r a m e j o r a r l a c o o p e r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n t r el a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s r e s p o n s a b l e s d e l a s u p e r v i s i ó n , i n c l u i d o s l o s p l a z o s p a r af a c i l i t a r l a i n f o r m a c i ó n . D e h e c h o , e n c a s o d e p r o b l e m a s p e r s i s t e n t e s c o n e l i n t e r c a m b i od e i n f o r m a c i ó n o d e u n r e c h a z o p e r m a n e n t e a f a c i l i t a r i n f o r m a c i ó n , p u e d e i n f o r m a r s e al a C o m i s i ó n E u r o p e a a t r a v é s d e l S i s t e m a d e I n f o r m a c i ó n d e l M e r c a d o I n t e r i o r ( I M I ) .E l I M I e s u n a h e r r a m i e n t a e l e c t r ó n i c a m u l t i l i n g ü e q u e p e r m i t e q u e l a s a u t o r i d a d e sn a c i o n a l e s , r e g i o n a l e s y l o c a l e s s e c o m u n i q u e n d e f o r m a r á p i d a y s e n c i l l a c o n s u sh o m ó l o g o s d e l a U E , I s l a n d i a , L i e c h t e n s t e i n y N o r u e g a s o b r e l a n o r m a t i v a d e l a U Er e l a t i v a a l m e r c a d o i n t e r i o r .E n E s p a ñ a , e s l a w e b d e l M i n i s t e r i o d e P o l í t i c a T e r r i t o r i a l y F u n c i ó n P ú b l i c a l a q u e a l o j ae l I M I .E n t r a d a e n v i g o r : 1 7 d e j u n i o d e 2 0 1 4 ( D O U E 1 5 9 / 1 1 d e 2 8 d e m a y o d e 2 0 1 4 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 1 8 d e j u n i o d e 2 0 1 6 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : R e a l D e c r e t o � l e y 9 / 2 0 1 7 , d e 2 6 d e m a y o , p o r e l q u es e t r a n s p o n e n d i r e c t i v a s d e l a U n i ó n E u r o p e a e n l o s á m b i t o s f i n a n c i e r o , m e r c a n t i l ys a n i t a r i o , y s o b r e e l d e s p l a z a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s .e ) D i r e c t i v a 2 0 1 8 / 9 5 7 d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o y d e l C o n s e j o , d e 2 8 d e j u n i o d e2 0 1 8 , q u e m o d i f i c a l a D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E s o b r e e l d e s p l a z a m i e n t o d et r a b a j a d o r e s e f e c t u a d o e n e l m a r c o d e u n a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s .O b j e t o : R e f o r z a r l a p r o t e c c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s d e s p l a z a d o s ( D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E ) ,r e f o r z a n d o l a s g a r a n t í a s d e l o s m i s m o s a t r a v é s d e l a a p l i c a c i ó n d e t o d a s l a s c o n d i c i o n e sd e t r a b a j o d e l E s t a d o d e d e s t i n o .S í n t e s i s : E n d e s a r r o l l o y m e j o r a c o n t i n u a d e l a D i r e c t i v a 9 6 / 7 1 / C E , l a p r e s e n t e d i r e c t i v ab u s c a r d a r u n p a s o m á s e n l a p r o t e c c i ó n d e l a s g a r a n t í a s d e l o s t r a b a j a d o r e sd e s p l a z a d o s e n l o s E s t a d o s m i e m b r o s d e a c o g i d a . E n c o n c r e t o , s e a ñ a d e u n a m e n c i ó ne x p r e s a a l a n a t u r a l e z a i m p e r a t i v a d e l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o y al a s n o r m a s d e s o b r e s e g u r i d a d y s a l u d .D e i g u a l f o r m a , l a D i r e c t i v a p r o h í b e l a p o s i b i l i d a d d e q u e l o s n u e v o s p r e c e p t o s s e u t i l i c e np a r a v u l n e r a r d e r e c h o s r e c o n o c i d o s e n l a s l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s , c o m o l a l i b e r t a d d eh u e l g a o e l d e r e c h o a n e g o c i a r c o n v e n i o s c o l e c t i v o s .P o r o t r o l a d o , d e n t r o d e l c o n j u n t o d e c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o q u e , c o m o m í n i m o , d e b e ng a r a n t i z a r l a s e m p r e s a s d u r a n t e e l p e r i o d o e n q u e e l t r a b a j a d o r s e e n c u e n t r ed e s p l a z a d o , s e i n c l u y e n :
· L a “ r e m u n e r a c i ó n ” , s u s t i t u y e n d o l a e x p r e s i ó n “ c u a n t í a s d e s a l a r i o m í n i m o ” .
·

L o s c o m p l e m e n t o s o l o s r e e m b o l s o s e n c o n c e p t o d e g a s t o s d e v i a j e , a l o j a m i e n t o ym a n u t e n c i ó n .A s i m i s m o , l a D i r e c t i v a r e c o g e u n a n o v e d a d d e i n t e r é s , c o n s i s t e n t e e n q u e , e n l o ss u p u e s t o s e n l o s q u e l a d u r a c i ó n d e l d e s p l a z a m i e n t o s e p r o l o n g a m á s d e 1 2 m e s e s ( oe x c e p c i o n a l m e n t e 1 8 m e s e s ) , l o s E s t a d o s m i e m b r o s t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n d e s u p e r v i s a rq u e l a s e m p r e s a s g a r a n t i z a n a s u s t r a b a j a d o r e s , a d e m á s d e l a s c o n d i c i o n e s m í n i m a s , e lc o n j u n t o d e c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o a p l i c a b l e s e n e l E s t a d o d e d e s t i n o .D e n t r o d e e l l a s s e e x c e p t ú a n l a s f o r m a l i d a d e s y l a s c o n d i c i o n e s d e c e l e b r a c i ó n y
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r e s o l u c i ó n d e c o n t r a t o s , c o n i n c l u s i ó n d e l a s c l á u s u l a s d e n o c o m p e t e n c i a , y l o sr e g í m e n e s c o m p l e m e n t a r i o s d e j u b i l a c i ó n .E n t r a d a e n v i g o r : 2 9 d e j u l i o d e 2 0 1 8 ( D O U E L 1 7 3 d e 9 d e j u l i o d e 2 0 1 8 ) .F e c h a l í m i t e d e t r a n s p o s i c i ó n : 3 0 d e j u l i o d e 2 0 2 0 .N o r m a n a c i o n a l d e t r a n s p o s i c i ó n : N o h a s i d o t r a n s p u e s t a t o d a v í a .
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1. Introducción 

El presente documento recoge un análisis de la legislación europea en materia de relaciones 

laborales, a través de un estudio del conjunto de reglamentos y directivas en vigor actualmente 

y vinculados con dicha materia.  

 

Así, el presente documento responde a los siguientes objetivos, metodología y resultados 

esperados: 

 

Objetivos 

 Describir el marco normativo que la Unión Europea tiene 
configurado para la regulación de las relaciones laborales  

 Definir la relación entre el ordenamiento jurídico de los 
Estados Miembro y el de la Unión Europea, incluyendo las 
principales categorías de normas jurídicas de esta última: los 
reglamentos y las directivas. 

 Realizar un inventario de los reglamentos y directivas que 
cuentan con aplicación en el ámbito del Derecho del Trabajo, 
agrupándolos en ocho apartados.  

 Identificar los puntos clave que recoge cada uno de ellos. 

Metodología 

 Para cada norma jurídica identificada, se definen y analizan los 
siguientes campos: 

- Denominación: título oficial de cada norma. 
- Objeto: materia que se regula. 
- Síntesis: resumen de los aspectos más destacables de cada 

norma. 
- Fecha de entrada en vigor, con referencia al Diario Oficial 

de la Unión Europea en donde se publica (Serie, número y 
fecha). 

- Fecha límite de transposición y norma estatal que la 
recoge: sólo en el caso de las directivas, por la naturaleza y 
características de este tipo normativo. 

Resultados 
esperados 

 Visión global del marco jurídico europeo aplicable a las 
relaciones laborales. 

 Conocimiento de la tendencia europea sobre las prioridades de 

acción pública en esta materia. 

 Identificación de ámbitos normativos de interés. 
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2. El Derecho de la Unión Europea y su impacto en la 

legislación de los Estados Miembro 

Al analizar en el ámbito europeo cualquier aspecto vinculado al Derecho del Trabajo es 

fundamental examinar, por la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos debido al 

aumento de legislación en la materia, el Derecho Internacional Privado. Dentro de este 

derecho, dado el alcance geográfico del presente estudio, se procede al análisis específico de la 

normativa en materia de relaciones laborales asociada al Derecho de la Unión Europea.  

 

La importancia del Derecho de la Unión Europea y la motivación para la inclusión de normativa 

comunitaria en el ámbito de las relaciones laborales se explica por la primacía que tiene dicho 

derecho en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como establece la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea del 15 de julio de 1964 en el asunto Costa c. ENEL. En este sentido, 

el TJUE declaró que la legislación procedente de las instituciones europeas se integra en los 

sistemas jurídicos de los Estados Miembro que están obligados a respetarlo.  

Extracto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de julio de 1964 en el asunto 
Costa c. ENEL 

El hecho anterior, además, tiene encaje, y se apoya, en el artículo 96.1 de la Constitución 

Española. 

Artículo 96.1 de la Constitución Española 

 

Dentro del elenco de normas que componen el ordenamiento jurídico comunitario se debe centrar 

el análisis en dos categorías, los reglamentos y las directivas, por ser las que ocupan el núcleo 

del sistema jurídico europeo. 

 

En primer lugar, los reglamentos se caracterizan por tener: 

1. Alcance general, aplicándose en todo el territorio de los Estados Miembro, obligando a 

todos los sujetos que se encuentren en su ámbito de aplicación.  

2. Obligatoriedad plena, uniformizando de esta forma todas las legislaciones nacionales. 

3. Aplicabilidad directa, de forma que a través de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea surten efecto inmediato en todo su ámbito de aplicación, sin necesidad 

de incorporar en la legislación nacional de los Estados Miembro leyes o reglamentos. 

4. Efecto directo, pudiéndose invocar directamente ante cualquier tribunal, sin que sea 

necesario que exista una norma nacional para reclamar el derecho. 

“A diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de 

la CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema 

jurídico de los Estados Miembro desde la entrada en vigor del 

Tratado, y que vincula a sus órganos jurisdiccionales” 

“Esta integración en el Derecho de cada país miembro de 

disposiciones procedentes de fuentes comunitarias, y más en general 

los términos y el espíritu del Tratado, tienen como corolario la 

imposibilidad de que los Estados hagan prevalecer, contra un 

ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de 

reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede por tanto 

oponerse a dicho ordenamiento” 

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento 

interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 

suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 

con las normas generales del Derecho internacional” 
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En cuanto a las directivas, éstas se caracterizan por contar con: 

1. Efecto individual, de forma que los destinatarios son los Estados Miembro (y no, como 

en los Reglamentos, todos los que se hallen en el territorio de los mismos).  

2. Obligatoriedad parcial, ya que en lugar de la unificación (la misma norma en todos los 

Estados Miembro) las Directivas buscan la armonización (contenido mínimo común, 

pudiendo ser configurado por cada Estado Miembro como mejor considere en la 

transposición).  

3. Efecto no directo, al no poder invocarse directamente, sino a través de la norma del 

ordenamiento jurídico nacional mediante la que se ha traspuesto. De esta forma, una 

directiva es aplicable en un Estado Miembro en la medida en que ésta se haya 

transpuesto a la legislación nacional. 

 

Por tanto, cualquier Directiva establece el resultado mínimo que se quiere lograr, pudiendo ser 

ampliado (pero nunca reducido) en la adaptación que cada país haga para la incorporación de la 

misma en el ordenamiento jurídico nacional. De esta forma, la norma por la que se transponga 

una Directiva puede recoger mayores derechos o garantías que ésta, pero nunca podrá 

articulares una reducción del contenido mínimo establecido en la norma europea. 

 
Características de los Reglamentos y las Directivas 

 

Norma 
jurídica 

Alcance Obligatoriedad Aplicabilidad Efecto 

Reglamento 

General: todo el 
territorio de los 

Estados 
Miembro 

Plena: 
uniformización 
de la normativa 

comunitaria 

Directa: efectos 
desde su 

publicación en el 
BOUE 

Directo: puede 
invocarse 

directamente 
ante cualquier 
tribunal de un 

Estado 
Miembro 

Directiva 
Individual: los 

Estados 
Miembro 

Parcial: 
armonización 

de la normativa 
comunitaria 

Indirecta: efectos 
desde la 

transposición a la 
legislación 
nacional 

No directo: 
debe invocarse 
a través de la 

norma 
mediante la 
norma de 

transposición 

 

En el presente estudio se analiza, para cada una de las dos categorías de normas anteriormente 

expuestas, aquéllas que cuentan con una mayor vinculación con las relaciones laborales.  
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3. Reglamentos 

 
Dentro de esta categoría, son dos los Reglamentos que gozan de trascendencia en el ámbito de 

las relaciones laborales:  

 El primero regula qué legislación se aplica a una relación contractual que cuenta con 

algún elemento de extranjería (nacionalidad de una de las partes, por ejemplo).  

 El segundo, determina los tribunales de qué país tienen competencia para resolver un 

litigio derivado de un contrato laboral. 

 
Principales Reglamentos de la UE 

 

Norma jurídica Materia regulada 

Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, 

sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I) 

Legislación nacional 
aplicable a un contrato 

laboral 

Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2012, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil 

Competencia judicial 
para resolver un litigio 

derivado de un contrato 
laboral 

 

a) Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales 

(Roma I). 

 

Objeto: Determinación de la legislación nacional aplicable a un contrato. 

 

Síntesis: Constituye, como desarrollo del ya derogado Reglamento Bruselas I y junto con 

el Reglamento que se explica a continuación, uno de los instrumentos jurídicos 

fundamentales de la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento del mercado 

interior y la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia. El objeto 

fundamental de esta norma, tal y como se ha mencionado previamente, radica en 

determinar, cualquiera que sea el Estado Miembro del tribunal ante el que se ha planteado 

una demanda en relación a un contrato privado, la ley aplicable al fondo del asunto de la 

misma.  

 

Conviene señalar en este punto que debe entenderse “ley” como el conjunto del 

ordenamiento jurídico de un Estado Miembro. 

 

Este Reglamento establece que la ley que rige las obligaciones contractuales, entre ellas 

las del ámbito laboral, será en primer lugar la elegida por las partes, estableciendo los 

requisitos para dicha elección pueda considerarse válida. En defecto de dicha elección 

específica, y por este orden, será de aplicación la ley del lugar de trabajo habitual; cuando 

éste no pueda determinarse, por la ley del país en el que está situado el establecimiento 

contratante; y, como cláusula de escape, si del conjunto de circunstancias se desprende 

claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país 

distinto del indicado, se aplicará la ley de éste país. 
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Aplicación del Reglamento 593/2008 

 

Reglamento 
593/2008 

(1º) Las partes 
la eligen 

(2º) Las partes 
no eligen y se 

puede 
determinar el 

lugar de 
trabajo habitual 

(3º) Las partes 
no eligen y no 

se puede 
determinar el 

lugar de 
trabajo habitual 

(4º) Cláusula de 
escape: 

vínculos más 
estrechos con 

otro país 

Ley aplicable 

Legislación 
nacional del 
país elegido 

por las partes 

Legislación 
nacional del 

lugar de trabajo 
habitual 

Legislación 
nacional donde 
esté ubicado el 
establecimiento 

contratante 

Legislación 
nacional del 
país donde 

existan vínculos 
más estrechos 

 

Entrada en vigor: 24 de julio de 2008 (DOUE L 177 de 4 de julio de 2008). 

 

b) Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

 

Objeto: Determinación de la competencia judicial de un litigio de materia civil y mercantil 

(se incluye el Derecho del Trabajo) y del reconocimiento y ejecución de la resolución del 

mismo. 

 

Síntesis: Éste es el segundo instrumento jurídico fundamental en el ámbito del Derecho 

Privado de la Unión Europea. Los objetivos principales de éste radican en determinar qué 

tribunales (de qué país) tienen competencia para conocer de un asunto y garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil y 

mercantil. 

 

En materia laboral, una vez comprobado que el Reglamento es aplicable (fecha de entrada 

en vigor, materia objeto del litigio…), la competencia judicial recaerá, en primer lugar, en los 

tribunales del país al que se hayan sometido las partes (tácita o expresamente), de forma 

que impera la autonomía de la voluntad. En caso de que no haya habido elección, imperará 

el foro general del domicilio del demandado y lugar de trabajo habitual, con diferente 

tratamiento en función de quién sea el demandante (empresario o trabajador). 

 

Entrada en vigor: 9 de enero de 2013 (DOUE L 351/1 de 20 de diciembre de 2012).  
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4. Directivas 

 

Dentro del elenco de Directivas que integran el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, son 

de interés para el objeto del presente estudio aquéllas que se encuentran vinculadas con el 

ámbito de las relaciones laborales. Con tal fin, se han seleccionado las siguientes, alineadas con 

el conjunto del proyecto: 

 Agentes que componen el sistema de relaciones laborales. 

 Diálogo social: negociación colectiva. 

 Órganos y mecanismos de representación y participación. 

 Condiciones laborales. 

 Conflictividad. 

 Protección social. 

 Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Empleados transnacionales. 

 

Las Directivas que se analizan en los apartados posteriores componen la normativa básica que 

rige en todos los países de la UE en materia de relaciones laborales. Como ya se ha estudiado 

en la definición del concepto de Directiva, la adaptación que cada país hace del texto puede no 

ser la misma, por la posibilidad de ampliar el contenido de la norma europea. Sin embargo, como 

mínimo, la norma nacional de transposición de la Directiva debe contener la regulación básica 

de ésta, por lo que el análisis de la legislación europea otorga una visión de conjunto de la 

regulación común que en materia de relaciones laborales existe en todos los Estados miembro. 

 

A continuación, se presenta el listado de las Directivas objeto de estudio: 

 
Listado de Directivas objeto de estudio 

 

Directiva Categoría Materia 

Directiva 2001/86 del 
Consejo, de 8 de octubre de 

2001 

Agentes que componen el 
sistema de relaciones laborales 

del país 
Estatutos de la Sociedad Anónima Europea 

Directiva 2003/72 del 
Consejo, de 22 de julio de 

2003  

Agentes que componen el 
sistema de relaciones laborales 

del país 
Estatutos de la Sociedad Cooperativa Europea 

Directiva 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 

2017 

Agentes que componen el 
sistema de relaciones laborales 

del país 

Regulación general, constitución, 
funcionamiento, fusión y escisión de las 

sociedades de capital 

Directiva 91/533 del Consejo, 
de 14 de octubre de 1991 

Órganos y mecanismos de 
representación y participación 

Obligación del empresario de informar al 
trabajador acerca de las condiciones 

aplicables 

Directiva 2002/14 del 
Parlamento Europeo y 

Consejo, de 11 de marzo de 
2002 

Órganos y mecanismos de 
representación y participación 

Derechos de información y consulta de los 
trabajadores 

Directiva 2009/38 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de mayo de 

2009 

Órganos y mecanismos de 
representación y participación 

Constitución de los Comités de Empresa 
Europeos 
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Directiva Categoría Materia 

Directiva 97/81 del Consejo, 
de 15 de diciembre de 1997 

Condiciones laborales Trabajo a tiempo parcial 

Directiva 98/23 del Consejo, 
de 7 de abril de 1998 

Condiciones laborales 
Extensión al Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte el ámbito de la directiva 
97/81 

Directiva 1999/70 del 
Consejo, de 28 de junio de 

1999 
Condiciones laborales Trabajo de duración determinada 

Directiva  1999/95 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de diciembre 
de 1999 

Condiciones laborales Tiempo de trabajo de la gente de mar 

Directiva 2000/34/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de junio de 

2000 

Condiciones laborales Tiempo de trabajo 

Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre 

de 2000 
Condiciones laborales 

Marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación 

Directiva 2000/79 del 
Consejo,  de 27 de 
noviembre de 2000 

Condiciones laborales Tiempo de trabajo del personal de vuelo 

Directiva 2003/88 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003 

Condiciones laborales Ordenación del tiempo de trabajo 

Directiva 2005/47 del 
Consejo, de 18 de julio de 

2005 
Condiciones laborales 

Condiciones laborales de trabajadores 
ferroviarios 

Directiva 2008/104 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008 

Condiciones laborales 
Trabajo a través de empresas de trabajo 

temporal 

Directiva 2009/13 del 
Consejo, de 16 de febrero de 

2009 
Condiciones laborales Convenio sobre el trabajo marítimo 

Directiva 94/33 del Consejo, 
de 22 de junio de 1994 

Protección social Protección de los jóvenes en el trabajo 
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Directiva Categoría Materia 

Directiva 98/49 del Consejo, 
de 29 de junio de 1998 

Protección social 
Derechos de pensión complementaria de los 

trabajadores 

Directiva 98/59 del Consejo, 
de 20 de julio de 1998 

Protección social Despidos colectivos 

Directiva  2001/23 del 
Consejo, de 12 de marzo de 

2001 
Protección social 

Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de 

Directiva 2008/94 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de octubre de 
2008  

Protección social 
Protección de los trabajadores asalariados en 

caso de insolvencia del empresario 

Directiva 89/39 del Consejo, 
de 12 de junio de 1989 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo 

Directiva 89/654 del Consejo, 
de 30 de noviembre de 1989  

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en los lugares de trabajo 

Directiva 89/656 del Consejo, 
de 30 de noviembre de 1989  

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización de equipos de 

protección individual 

Directiva 90/269 del Consejo, 
de 29 de mayo de 1990 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la manipulación manual de 

cargas 

Directiva 90/270 del Consejo, 
de 29 de mayo de 1990 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización 

Directiva 91/383 del Consejo, 
de 25 de junio de 1991 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Mejora de la salud y la seguridad de los 
trabajadores con relaciones laborales de 

duración determinada 

Directiva 92/29 del Consejo, 
de 31 de marzo de 1992 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Asistencia médica a bordo de buques 

Directiva 92/57 del Consejo, 
de 24 de junio de 1992 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción 
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Directiva Categoría Materia 

Directiva 92/58 del Consejo, 
de 24 de junio de 1992 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo 

Directiva 92/91 del Consejo, 
de 3 de noviembre de 1992, 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deben aplicarse en las industrias 

extractivas de mineral 

Directiva 93/103 del Consejo, 
de 23 de noviembre de 1993 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en el trabajo a bordo de los buques de 

pesca 

Directiva 98/24 del Consejo, 
de 7 de abril de 1998 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Directiva 1999/92 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre 
de 1999 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados 

de atmósferas explosivas 

Directiva 2000/39 de la 
Comisión, de 8 de junio de 

2000 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Valores límite de exposición profesional 

Directiva 2000/54 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de 
septiembre de 2000 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

Directiva 2002/44 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 

2002 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (vibraciones) 

Directiva 2003/10 del 
Parlamento europeo y del 

Consejo, de 6 de febrero de 
2003 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (ruido) 

Directiva 2004/37del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 

2004   

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 

agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo 

Directiva 2006/15 de la 
Comisión, de 7 de febrero de 

2006 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Valores límite de exposición profesional 

Directiva 2006/25 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 

2006 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a riesgos derivados de los 
agentes físicos (radiaciones ópticas 

artificiales)  
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Directiva Categoría Materia 

Directiva 2007/30 del 
Parlamento europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 

2007 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE 
del Consejo, sus directivas específicas y las 

Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 
92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo 

Directiva 2009/104 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009  

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los trabajadores en 

el trabajo de los equipos de trabajo 

Directiva 2009/148 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al 

amianto durante el trabajo 

Directiva 2009/161 de la 
Comisión, de 17 de diciembre 

de 2009 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Valores límite de exposición profesional 

Directiva 2010/32 del 
Consejo, de 10 de mayo de 

2010 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Acuerdo marco para la prevención de las 
lesiones causadas por instrumentos cortantes 

y punzantes en el sector hospitalario y 
sanitario 

Directiva 2013/35 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 

2013 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Disposiciones mínimas de salud y seguridad 
relativas a la exposición de los trabajadores a 

los riesgos derivados de agentes físicos 
(campos electromagnéticos) 

Directiva 2014/27 del 
Parlamento europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 
2014 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas 

Directiva 2017/2398 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre 
de 2017 

Condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 

agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo 

Directiva 96/71 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996 

Empleados transnacionales 
Desplazamiento de trabajadores efectuado en 

el marco de una prestación de servicios 

Directiva 2014/50, del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 

2014  

Empleados transnacionales 

Reforzar la movilidad de los trabajadores entre 
Estados Miembro mediante la mejora de la 

adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión  

Directiva 2014/54 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 

2014 

Empleados transnacionales 
Derechos conferidos a los trabajadores en el 

contexto de la libre circulación de los 
trabajadores 

Directiva 2014/67 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 
2014 

Empleados transnacionales 
Desplazamiento de trabajadores efectuado en 

el marco de una prestación de servicios 
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Directiva Categoría Materia 

Directiva 2018/957 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de junio de 

2018 

Empleados transnacionales 
Desplazamiento de trabajadores efectuado en 

el marco de una prestación de servicios 
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4.1. Agentes que componen el sistema  

La regulación analizada en este bloque se vincula a la potenciación de la creación de 

Sociedades Europeas (Anónimas y Cooperativas) y a la ordenación los procesos de 

fusión de sociedades transfronterizas. Asimismo, las Directivas analizadas desarrollan 

los modelos de estatutos y los procesos para la constitución y fusión de sociedades, 

además de poner el foco en el papel y la participación de los trabajadores. 

 
a) Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se 

completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la 

implicación de los trabajadores. 

Objeto: Completar las disposiciones generales del Reglamento (CE) nº 2157/2001 del 

Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad 

Anónima Europea, incidiendo en la participación de los trabajadores en las decisiones 

más trascendentes de la empresa. 

Síntesis: Las Sociedades Anónimas Europeas constituyen un tipo societario que se 

vincula a sociedades que operan en varios Estados Miembro, estableciéndose como una 

sola sociedad a efectos de la legislación de la Unión Europea, siendo capaces de operar 

en el territorio europeo, de acuerdo a un sistema de administración y declaración 

unificado. 

De manera adicional, esta Directiva establece que no puede registrarse ninguna 

Sociedad Anónima Europea sin la selección de un modelo de participación de los 

trabajadores por acuerdo entre el órgano de dirección y los propios trabajadores. Este 

acuerdo debe incluir información y procedimientos de consulta y, cuando resulte 

oportuno, la implicación de los trabajadores en los órganos de gestión de la Sociedad.  

Cuando las dos partes son incapaces de alcanzar un acuerdo satisfactorio en relación al 

modelo de participación de los trabajadores, será de aplicación una serie de principios 

generales enumerados en el anexo de la presente Directiva. 

Entrada en vigor: 10 de noviembre de 2001 (DOUE L 294 de 10 de noviembre de 2001). 

Fecha límite de transposición: 8 de octubre de 2004. 

Norma nacional de transposición: Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación 

de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 

 

b) Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa 

el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la 

participación de los trabajadores. 

Objeto: Regular la participación de los trabajadores en las sociedades cooperativas 

europeas. 

Síntesis: Tienen la consideración de Sociedad Cooperativa Europea aquéllas que se 

constituyan: 

 por un mínimo de cinco personas físicas que residan en al menos dos Estados 

Miembro, 

 por un mínimo de cinco personas físicas y sociedades en la acepción del 

segundo párrafo del artículo 48 del Tratado, así como otras entidades jurídicas 

de Derecho público o privado constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico 

de un Estado Miembro, que residan o estén reguladas por el ordenamiento 

jurídico de al menos dos Estados Miembro, 

 por sociedades con arreglo al segundo párrafo del artículo 48 del Tratado y otras 
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entidades jurídicas de Derecho público o privado constituidas con arreglo al 

ordenamiento jurídico de un Estado Miembro, reguladas por el ordenamiento 

jurídico de al menos dos Estados Miembro, 

 por fusión de cooperativas constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de 

un Estado Miembro y con domicilio social y administración central en la 

Comunidad, si al menos dos de ellas están reguladas por el ordenamiento 

jurídico de distintos Estados Miembro, 

 por transformación de una sociedad cooperativa constituida con arreglo al 

ordenamiento jurídico de un Estado Miembro y con domicilio social y 

administración central en la Comunidad, siempre que haya tenido un 

establecimiento o una filial regulada por el ordenamiento jurídico de otro Estado 

Miembro durante, al menos, dos años. 

Por norma general, a efectos de establecer los mecanismos de participación de los 

trabajadores en las cooperativas europeas, se debe constituir un grupo especial de 

negociación que reúna a los representantes de los trabajadores de las entidades jurídicas 

que participen en la constitución de la cooperativa o de sus filiales. 

Este grupo negocia un acuerdo con los órganos competentes de las entidades jurídicas 

participantes para establecer las modalidades de participación de los trabajadores en la 

futura cooperativa. A falta de dicho acuerdo, se aplican las disposiciones de referencia. 

No obstante, no se aplica el contenido de la presente Directiva, sino la legislación 

nacional del Estado Miembro en donde tenga su domicilio, para las sociedades 

cooperativas: 

 compuestas exclusivamente por personas físicas o por una sola entidad jurídica 

y personas físicas, y 

 que den empleo en su conjunto a un mínimo de 50 trabajadores o a 50 o más 

trabajadores en un solo Estado Miembro. 

Entrada en vigor: 18 de agosto de 2003 (DOUE L 207 de 18 de agosto de 2003). 

Fecha límite de transposición: 18 de agosto de 2006. 

Norma nacional de transposición: Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación 

de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 

 

c) Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades. 

Objeto: Codificar, en una sola norma, seis directivas vinculadas con la regulación 

general, constitución, funcionamiento, fusión y escisión de sociedades de capital, 

dotando al mercado de certidumbre y seguridad jurídica. 

Síntesis: Esta Directiva regula: 

 la coordinación de las garantías que, para proteger los intereses de socios y 

terceros, se exigen en los Estados miembros a las sociedades, en lo relativo a la 

publicidad, a la validez de las obligaciones contraídas por las sociedades 

anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, y a la nulidad de dichas 

sociedades, 

 los requisitos de publicidad en relación con las sucursales constituidas en un 

Estado miembro por determinadas formas de sociedades sujetas a la normativa 

de otro Estado, 

 las fusiones de sociedades anónimas, 

 las fusiones transfronterizas de sociedades de capital, y 

 la escisión de sociedades anónimas.  
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Entrada en vigor: 20 de julio de 2017 (DOUE L 169 de 30 de junio de 2017). 

Fecha límite de transposición: 8 de junio de 2022. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

4.2. Diálogo social: negociación colectiva 

En relación al diálogo social – negociación colectiva, cabe destacar que no existe una 

regulación específica prevista a través de Directivas de la Unión Europea. En 

consecuencia, cada país goza de una mayor autonomía para establecer las normas y 

leyes en torno a esta materia, no existiendo, tal y como se ha mencionado, un marco 

común en torno a esta materia para los distintos Estados Miembro. 

 

4.3. Órganos y mecanismos de representación y participación 

La regulación analizada en este bloque se centra en la protección de los derechos de los 

trabajadores en relación a la información y participación de los mismos en el ámbito de 

la empresa. 

De este modo, las Directivas ponen el énfasis en garantizar: 

 que los trabajadores reciben una información completa y suficiente, tanto a nivel 

individual (contrato de trabajo) como colectivo (estados financieros de la 

empresa, medidas relacionadas con el empleo…); y 

 que cuentan con mecanismos adecuados para llevar a cabo las labores de 

representación y participación en la empresa (comités de empresa). 

 

a) Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre, relativa a la obligación del 
empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al 
contrato de trabajo o a la relación laboral. 

Objeto: Garantizar que los empresarios faciliten a los empleados cierta información 

esencial, a saber: la identidad de las partes y el lugar de trabajo; la calidad del puesto de 

trabajo; la fecha de inicio del contrato y su duración; la retribución; la jornada laboral 

normal y los convenios colectivos que regulan las condiciones laborales del trabajador. 

Síntesis: De acuerdo a la Directiva, el empresario tiene la obligación de poner a 

disposición del trabajador un documento que contenga los elementos requeridos en un 

plazo máximo de dos meses después del inicio de la relación laboral. La determinación 

de si existe un contrato de trabajo se hace de acuerdo a la legislación nacional y cuáles 

son sus elementos (será ésta quien defina los términos «trabajador», «contrato» y 

«relación laboral»). 

En los supuestos en que un trabajador preste sus servicios en otro Estado Miembro 

(«trabajador expatriado»), el empresario tiene la obligación de entregarle la 

documentación con la información necesaria antes de su partida. Ésta incluirá cierta 

información adicional (moneda en que se efectuará el pago del salario o duración del 

trabajo, por ejemplo). La excepción a esta regla concurre cuando la duración del trabajo 

en el extranjero no supere un mes. 

En caso de modificación de los elementos del contrato, el empresario dispone de un mes 

para entregar al trabajador un documento escrito con dichos cambios, sin perjuicio de 

que los Estados Miembro puedan introducir disposiciones más favorables para los 

trabajadores. 

Entrada en vigor: 28 de octubre de 1991 (por notificación a los destinatarios) (DOUE L 
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288 de 18 de octubre de 1991). 

Fecha límite de transposición: 30 de junio de 1993. 

Norma nacional de transposición: Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional. 

 

b) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la 
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. 
Objeto: Establecer un marco general relativo a la información y la consulta de los 

trabajadores en las empresas situadas en la Comunidad Europea, a través de dos 

principios importantes: las modalidades de información y de consulta se determinan y 

aplican conforme a la legislación nacional y las prácticas de las relaciones laborales 

vigentes en cada Estado Miembro; y en la definición y la aplicación de las modalidades 

de información y de consulta, los empresario y los representantes de los trabajadores 

cooperan dentro del respeto de sus derechos y obligaciones recíprocas. 

Síntesis: Esta Directiva resulta de aplicación o bien a las empresas que cuenten en un 

mismo Estado Miembro con al menos a cincuenta trabajadores, o bien a los centros de 

trabajo que empleen en un Estado Miembro al menos a veinte trabajadores. Es cada 

Estados Miembro quien decide a cuál de los dos grupos se aplica, determinando 

asimismo el modo de calcular el número de trabajadores empleados. 

Además, los Estados Miembro pueden establecer disposiciones específicas aplicables a 

las empresas cuyo objeto social esté constituido por fines políticos, benéficos, 

educativos, científicos o artísticos, así como fines de información o de expresión de 

opiniones, siempre que, en la fecha de adopción de la Directiva, ya existan en el Derecho 

nacional disposiciones de este tipo. 

Los Estados miembro pueden confiar a los interlocutores sociales la tarea de definir 

libremente y, por medio de acuerdo, las modalidades de puesta en práctica de los 

dispositivos de información y consulta previstos en la Directiva. 

En relación a la información y la consulta de los trabajadores, son tres los ámbitos 

específicos en los que la empresa tiene tales obligaciones:  

 Evoluciones de carácter económico, financiero y estratégico; 

 Estructura y la evolución previsible del empleo y las medidas derivadas; 

 Decisiones que puedan provocar cambios sustanciales en la organización del 

trabajo y en las relaciones contractuales. 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 2002 (DOUE L 80 de 23 de marzo de 2002). 

Fecha límite de transposición: 15 de diciembre de 2007. 

Norma nacional de transposición: Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta 

de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso 

de insolvencia del empresario. 

 

c) Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión comunitaria. 
Objeto: Garantizar el derecho a información y consulta transnacional de los trabajadores. 

Prevé la creación de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de 
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información y consulta de los trabajadores en las empresas o grupos de empresas de 

dimensión europea. 

Síntesis: El comité de empresa europeo está compuesto por trabajadores de la empresa 

de dimensión comunitaria o del grupo de empresas de dimensión comunitaria elegidos o 

designados por y entre los representantes de los trabajadores o, en su defecto, por el 

conjunto de los trabajadores.  

Se considera empresa de dimensión comunitaria a toda empresa que emplee a 1.000 o 

más trabajadores en el territorio de la UE y, por lo menos en dos Estados Miembro 

diferentes, emplee a 150 o más trabajadores en cada uno de ellos. 

En cuanto al grupo de empresas de dimensión comunitaria, tiene tal consideración todo 

grupo de empresas que cumpla las siguientes condiciones: 

 Emplear a 1.000 o más trabajadores en los Estados Miembro, 

 Comprender al menos dos empresas miembros del grupo en Estados Miembro 

diferentes, y 

 Emplear al menos una empresa del grupo a 150 o más trabajadores en un 

Estado miembro y al menos otra de las empresas del grupo a 150 o más 

trabajadores en otro Estado miembro. 

Las cuestiones abordadas por el comité son de carácter transnacional, cuyos ámbitos de 

actuación son o bien todos los establecimientos de la empresa o bien todos los 

establecimientos del grupo de dimensión europea establecidos en los Estados Miembro 

(en los supuestos de grupos de empresas). 

Los Estados Miembro pueden disponer que la presente Directiva no se aplique al 

personal que preste servicios a bordo de los buques de la marina mercante. 

La dirección central de la empresa o del grupo es responsable de la creación de un comité 

o de un procedimiento de información y consulta. A falta de un representante, cuando la 

dirección no se encuentre establecida en un Estado Miembro del Espacio Económico 

Europeo (EEE), la responsabilidad recae en el establecimiento o en la empresa que 

emplee al mayor número de empleados en uno de los Estados Miembro. 

La dirección central es la encargada de entablar las negociaciones para la creación de 

un comité de empresa europeo o del procedimiento de información o consulta. A partir 

de ahí, una comisión negociadora compuesta por representantes de los trabajadores. 

Éstos se eligen en función del número de empleados en cada Estado Miembro en el que 

se encuentre la empresa. Posteriormente, la comisión elegida negocia un acuerdo con 

la dirección al objeto de definir el funcionamiento del comité de empresa europeo y las 

modalidades de aplicación de la información y la consulta de los trabajadores. 

Los miembros de esta comisión se benefician de la misma protección de los 

representantes de trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación nacional 

y/o la práctica del país en el que se encuentren empleados. 

Entrada en vigor: 15 de diciembre de 2005 (DOUE L 122 de 16 de mayo de 2009). 

Fecha límite de transposición: 5 de junio de 2009 / 5 de junio de 2011. 

Norma nacional de transposición: Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica 

la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los 

trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. 
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4.4. Condiciones laborales 

El conjunto de Directivas de este bloque centra su ámbito de regulación en las 

condiciones en que los trabajadores prestan sus servicios. Específicamente, las 

Directivas analizadas abarcan: 

 la ordenación del tiempo de trabajo, 

 la igualdad de trato, la disminución de riesgos en industrias peligrosas, y   

 la regulación de las condiciones laborales de sectores que, por su naturaleza, 

requieren normativa específica (aviación civil, mar…). 

En todos los casos las Directivas ponen al trabajador en el centro de la regulación, 

avanzando hacia una protección integral y completa en el desarrollo de su trabajo en el 

ámbito de una empresa. 

 
a) Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo 

marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la 

CES. 

Objeto: Garantizar a los trabajadores afectados por las nuevas formas de trabajo flexible 

un trato comparable al que recibe el personal a tiempo completo y con contrato de 

duración indeterminada. Su objetivo es eliminar los obstáculos para el trabajo a tiempo 

parcial y en ella se recomiendan a los empleadores determinadas medidas para tener en 

cuenta las preferencias de los trabajadores en cuanto a la flexibilidad del trabajo. 

Síntesis: Los firmantes del acuerdo son las Confederaciones de la Industria y de 

Organizaciones Empresariales de Europa (UNICE), el Centro Europeo de la Empresa 

Pública (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES). 

El objetivo del Acuerdo es garantizar la supresión de las discriminaciones contra los 

trabajadores a tiempo parcial y mejorar la calidad de este tipo de modalidad laboral. 

Además, pretende facilitar el desarrollo del trabajo a tiempo parcial sobre una base 

voluntaria y contribuir a la organización flexible del tiempo de trabajo de una manera que 

tenga en cuenta las necesidades de los empresarios y de los trabajadores. 

El Acuerdo se aplica a los trabajadores a tiempo parcial que tengan un contrato o una 

relación de trabajo tal como se define en la legislación, los convenios colectivos o las 

prácticas vigentes en cada Estado Miembro. 

En relación a las condiciones de empleo, no puede tratarse a los trabajadores a tiempo 

parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo por el 

simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato 

diferente por razones objetivas. 

Los interlocutores sociales o los Estados Miembro, previa consulta a los interlocutores 

sociales, pueden subordinar el acceso a condiciones de empleo particulares a un período 

de antigüedad, una duración de trabajo o determinadas condiciones salariales. 

Entrada en vigor: 20 de enero de 1998 (DOUE L 14 de 20 de enero de 1998). 

Fecha límite de transposición: 20 de enero de 2000. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 15/98, de 28 de noviembre, de 

medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a 

tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. 

 

 

 



20 

b) Directiva 99/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo

marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

Objeto: Establecer disposiciones mínimas relativas al trabajo de duración determinada

a fin de garantizar una igualdad de trato de los trabajadores y prevenir el abuso derivado

de la utilización sucesiva de contratos o de relaciones laborales de este tipo. En ella se

invita a los Estados Miembro a determinar sanciones en caso de violación de dichas

disposiciones. Incluye asimismo cláusulas especiales a fin de limitar, para las PYME, las

cargas administrativas que podrían resultar de estas nuevas normas.

Síntesis: Este acuerdo contempla las condiciones de empleo de los trabajadores con

contrato de duración determinada, mientras que los regímenes legales de Seguridad

Social dependen de cada Estado Miembro.

El acuerdo afecta a los trabajadores con contrato de duración determinada (incluidos los

trabajadores estacionales), con excepción de los trabajadores puestos a disposición de

una empresa usuaria por una agencia de trabajo temporal.

Además, los Estados Miembro pueden prever que el acuerdo no se aplique:

 a las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje;

 a los contratos o relaciones laborales en el marco de un programa de formación,

inserción o reconversión profesionales dirigido a un público específico o

subvencionado por las autoridades públicas.

El acuerdo hace hincapié en la necesidad de prevenir el abuso del trabajo de duración 

determinada. Con tal fin, los Estados Miembro, tras consultar a los interlocutores 

sociales, tienen la obligación de introducir, de forma que se tengan en cuenta las 

necesidades de los distintos sectores específicos y categorías de trabajadores, una o 

varias de las siguientes medidas: 

 razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones

laborales;

 la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones

laborales de duración determinada;

 el número de renovaciones.

Entrada en vigor: 10 de julio de 1999 (DOUE L 175 de 10 de julio de 1999). 

Fecha límite de transposición: 10 de julio de 2001. 

Norma nacional de transposición: Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

c) Directiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre

de 1999, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo

de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puertos de la

Comunidad.

Objeto: Establecer un sistema para verificar y controlar el cumplimiento, a bordo de los

buques que hacen escala en puertos de los Estados Miembro, de la Directiva

1999/63/CE, con el fin de mejorar la seguridad marítima, las condiciones de trabajo, y la

salud y la seguridad de la gente de mar embarcada.

Síntesis: La presente Directiva tiene por objeto permitir que se apliquen las disposiciones

en materia de tiempo de trabajo a los buques que no enarbolen pabellón ni estén

matriculados en el registro de un Estado Miembro.

La Directiva incluye en su anexo un modelo del cuadro en el que se indica la organización

del trabajo a bordo y un modelo del registro de las horas de trabajo o descanso de la
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gente de mar. 

Cuando el Estado Miembro en cuyo puerto haga escala un buque haya recibido una 

denuncia o reunido pruebas de que un buque incumple las normas internacionales 

existentes, debe: 

 enviar un informe al gobierno del país en cuyo registro esté matriculado el buque; 

 adoptar todas las medidas necesarias para remediar cualquier situación que 

suponga riesgo para la salud y la seguridad de los marinos. 

Estas medidas pueden incluir la prohibición de abandonar el puerto hasta que las 

deficiencias detectadas se hayan corregido. 

Entrada en vigor: 20 de enero de 2000 (DOUE L 14 de 20 de enero de 2000). 

Fecha límite de transposición: 30 de junio de 2002. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 525/2002, de 14 de junio, sobre el 

control de cumplimiento del Acuerdo comunitario relativo a la ordenación del tiempo de 

trabajo de la gente de mar. 

 

d) Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 

2000, por la que se modifica la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, para incluir los 

sectores y las actividades excluidos de dicha Directiva. 

Objeto: Establecer unas disposiciones mínimas sobre determinados aspectos de la 

distribución del tiempo de trabajo relacionados con la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 

Síntesis: A través de esta directiva, se introducen cambios en la Directiva modificada 

(Directiva 93/104/CE), de forma que se establece un número máximo de horas de trabajo 

o, alternativamente, un número mínimo de horas de descanso para los trabajadores a 

bordo de barcos de pesca marítima. 

Los Estados Miembro deben adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores 

disfruten: 

 del periodo mínimo de descanso diario de once horas consecutivas por cada 

periodo de veinticuatro horas; 

 del periodo mínimo de descanso de un promedio de un día que siga sin 

interrupción al periodo de descanso diario durante cada periodo de siete días; 

 por un trabajo diario superior a seis horas, de una pausa cuyas modalidades se 

fijan mediante convenios colectivos, acuerdos celebrados entre interlocutores 

sociales y/o en la legislación nacional; 

 de unas vacaciones anuales pagadas de al menos cuatro semanas conforme a 

las condiciones de obtención y concesión previstas en las legislaciones o 

prácticas nacionales; 

 de una duración semanal del trabajo limitada a un promedio de cuarenta y ocho 

horas, incluidas las horas suplementarias, por cada periodo de siete días. 

La duración normal del trabajo de un trabajador nocturno no debe exceder de un 

promedio de 8 horas por cada veinticuatro. Los trabajadores tienen derecho a un examen 

gratuito de su salud antes de ser destinados a un trabajo nocturno, y a intervalos 

regulares a partir de entonces. Si padecen problemas de salud relacionados con la 

prestación de un trabajo nocturno, deben ser recolocados, tan pronto como sea posible, 

a un trabajo diurno. El empresario que recurra regularmente a trabajadores nocturnos 

debe poner este hecho en conocimiento de las autoridades competentes en materia de 

salud y de seguridad. 
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Además, los trabajadores nocturnos deben disfrutar de un nivel de protección en materia 

de salud y de seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo. Los servicios o medios 

de protección y prevención tienen que ser equivalentes a los de los demás trabajadores 

y permanecer disponibles en todo momento. 

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2000 (DOUE L 195 de 1 de agosto de 2000). 

Fecha límite de transposición: 1 de agosto de 2003. 

Norma nacional de transposición: Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

 

e) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación. 

Objeto: Garantizar que las personas con religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual determinadas no sufran discriminación, sino que disfruten de igualdad 

de trato en el entorno de trabajo. 

Síntesis: La regulación prevista en esta Directiva abarca tanto la discriminación directa 

(trato diferente a causa de una característica específica) como la discriminación indirecta 

(una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que puede ocasionar una 

desventaja particular a personas enmarcadas en las categorías anteriores respecto de 

otras personas). Asimismo, el acoso, que crea un clima hostil se considera una 

discriminación a efectos de la regulación prevista en la Directiva. 

La Directiva se aplica a todas las personas, tanto las que trabajan en el sector público 

como en el privado, en relación con: 

 las condiciones de acceso al empleo o a la actividad por cuenta propia, incluidos 

los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción; 

 la formación profesional; 

 las condiciones de empleo y trabajo (incluidas las de despido y remuneración); 

 la afiliación y participación en una organización de trabajadores o de 

empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una 

profesión concreta. 

Sin embargo, la Directiva no afecta a la diferencia de trato por motivos de nacionalidad 

ni a las prestaciones de cualquier tipo efectuadas por los regímenes públicos, incluidos 

los regímenes públicos de seguridad social o de protección social. 

Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2000 (DOUE L 303 de 2 de diciembre de 2000). 

Fecha límite de transposición: 2 de diciembre de 2003. 

Norma nacional de transposición: Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social. 

 

f) Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la 

aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del 

personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European 

Airlines (AEA), la European Transport Workers'Federation (ETF), la European 

Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la 

International Air Carrier Association (IACA). 

Objeto: Garantizar las condiciones laborales del personal de vuelo en el ámbito de la 

aviación civil. 
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Síntesis: La Directiva establece que el tiempo máximo de trabajo anual, incluidos los 

períodos de espera y las permanencias determinados con arreglo a la legislación 

aplicable, es de 2000 horas para el personal de vuelo en la aviación civil, en las que el 

tiempo de vuelo total no podrá exceder de 900 horas. 

Además, como norma general, el personal de vuelo en la aviación civil tiene derecho a 

días libres en los que no puede ser requerido para ningún servicio, misión o permanencia 

y que le han de ser notificados por anticipado, distribuidos de la siguiente forma:  

 al menos 7 días por mes, incluidos, en su caso, los períodos de descanso 

exigidos por ley; y  

 al menos 96 días por año, incluidos, en su caso, los períodos de descanso 

exigidos por ley. 

Entrada en vigor: 1 de diciembre de 2000 (DOUE L 302 de 1 de diciembre de 2000). 

Fecha límite de transposición: 1 de diciembre de 2003. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que 

se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 

de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil. 

 

g) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 

de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo.  

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas generales de seguridad y salud en materia 

de ordenación del tiempo de trabajo. Además, aborda los períodos de descanso diario, 

las pausas, los períodos de descanso semanal, las vacaciones anuales, así como 

algunos aspectos del trabajo nocturno y del trabajo por turnos. Existen disposiciones 

sectoriales para el transporte por carretera, las actividades en el mar y la aviación civil. 

Síntesis: El tiempo de trabajo corresponde al período durante el cual el trabajador 

permanece en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 

sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. 

Los Estados Miembro deben tomar las medidas necesarias para que todo trabajador 

pueda disfrutar:  

 de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso 

de cada período de 24 horas; 

 de una pausa de descanso para un trabajo diario superior a seis horas; 

 por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso 

ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso 

diario; 

 de una duración máxima semanal del trabajo de 48 horas incluidas las horas 

extraordinarias; 

 de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. 

A fin de calcular las medias semanales, los Estados Miembro pueden prever períodos de 

referencia: 

 que no excedan de 14 días para el descanso semanal; 

 que no excedan de cuatro meses para la duración máxima del tiempo de trabajo 

semanal; 

 previa consulta con los interlocutores sociales o dándoles esta posibilidad 

mediante convenios colectivos, por lo que respecta a la duración del trabajo 

nocturno. 



24 
 

El trabajo nocturno constituye un caso aparte, ya que su duración no debe superar las 

ocho horas por término medio cada 24 horas. El trabajo nocturno que implica riesgos 

especiales, o tensiones físicas o mentales, debe ser regulado por legislaciones o 

prácticas nacionales, o bien por convenios colectivos. 

Entrada en vigor: 2 de agosto de 2004 (DOUE L 299 de 18 de noviembre de 2003). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría 

de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 

2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal 

al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

 

h) Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo 

entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea 

de Trabajadores del Transporte (EFT). 

Objeto: Aplicar el Acuerdo celebrado el 27 de enero de 2004 entre la Comunidad de 

Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte 

(ETF) sobre determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores 

móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza. 

Síntesis: El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores móviles del ferrocarril que 

realicen servicios de interoperabilidad transfronteriza prestados por las empresas 

ferroviarias.  

El Acuerdo establece las condiciones mínimas de descanso diario y semanal de los 

trabajadores que presten sus servicios en este ámbito, emplazando a los Estados 

Miembro a supervisar el cumplimiento de sus preceptos. 

Los Estados Miembro han de determinar el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales promulgadas en aplicación de la presente 

Directiva y tendrán que tomar todas las medidas necesarias para garantizar su 

aplicación. Las sanciones previstas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

Tras consultar con los interlocutores sociales, los Estados Miembro deben poner en 

marcha las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. 

Entrada en vigor: 27 de julio de 2005 (DOUE L 195 de 27 de julio de 2005). 

Fecha límite de transposición: 1 de julio de 2008. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 1579/2008, de 26 de septiembre, por 

el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo, y se regulan determinados aspectos de las condiciones de trabajo 

de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en 

el sector del transporte ferroviario. 

 

i) Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. 

Objeto: Establecer, en materia de condiciones esenciales de trabajo y de empleo, que 

los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y los trabajadores 

contratados directamente por la empresa usuaria para el mismo puesto tienen derecho, 

como norma general, a igualdad de trato. 

Síntesis: Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal son empleados de 

estas últimas y puestos temporalmente a disposición de empresas usuarias. En materia 
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de condiciones esenciales de trabajo y de empleo, los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal y los trabajadores contratados directamente por la 

empresa usuaria para el mismo puesto tienen derecho, como norma general, a igualdad. 

La presente Directiva se aplica a las empresas públicas y privadas de trabajo temporal y 

las empresas usuarias con una actividad económica, independientemente de si tienen o 

no fines lucrativos. Los Estados Miembro, tras consultar a los interlocutores sociales, 

pueden decidir que la Directiva no se aplique a los contratos de trabajo en el marco de 

determinados programas públicos sobre todo relativos a la formación, la inserción 

profesional y la reconversión. 

El principio de igualdad de trato se aplica a las condiciones esenciales de trabajo y de 

empleo relativas a: 

 la duración de la jornada, las horas extraordinarias, las pausas, los períodos de 

descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones pagadas y los días festivos; 

 la remuneración. 

 la protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia; 

 la protección de los niños y jóvenes; 

 la igualdad de trato entre hombres y mujeres; 

 la protección contra toda discriminación basada en el sexo, la raza o el origen 

étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. 

Entrada en vigor: 5 de diciembre de 2008 (DOUE L 195 de 27 de julio de 2005). 

Fecha límite de transposición: 5 de diciembre de 2011. 

Norma nacional de transposición: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

 

j) Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se aplica 

el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad 

Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) 

relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 

1999/63/CE. 

Objeto: Establecer normas para asegurar que los Estados Miembro cumplan 

efectivamente sus obligaciones como Estado de abanderamiento respecto de la 

supervisión del cumplimiento de la Directiva 2009/13/CE por parte de los buques que 

enarbolan su pabellón. 

Síntesis: La Directiva establece unos requisitos mínimos para trabajar en un buque 

(edad, certificado médico, formación y cualificación). Además, recoge las condiciones 

laborales mínimas y algunos aspectos específicos del mundo del mar (repatriaciones, 

naufragios…). 

La Directiva garantiza unas condiciones de habitabilidad que todo buque debe cumplir 

con el objetivo de proteger a los trabajadores: alojamiento, instalaciones de ocio, 

alimentación y servicio de restauración, aludiendo también a la protección de la salud y 

el bienestar. 

Entrada en vigor: Fecha de entrada en vigor del Acuerdo (DOUE L 124 de 20 de mayo 

de 2009). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 
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4.5. Conflictividad 

En relación a la conflictividad, cabe destacar que no existe una regulación específica 

prevista a través de Directivas de la Unión Europea. En consecuencia, cada país goza 

de una mayor autonomía para establecer las normas y leyes en torno a esta materia, no 

existiendo, tal y como se ha mencionado, un marco común en torno a esta materia para 

los distintos Estados Miembro. 

 

 

4.6. Protección social 

Las Directivas europeas vinculadas al ámbito de la protección social tienen como objetivo 

ofrecer garantías a los siguientes colectivos: 

 jóvenes, 

 trabajadores de empresas que se enfrentan a despidos colectivos, y 

 trabajadores de empresas con riesgo de insolvencia.  

Se protege, por tanto, la potencial vulnerabilidad de los trabajadores. 

 

a) Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección 

de los jóvenes en el trabajo. 

Objeto: Adoptar disposiciones mínimas a fin de garantizar un mayor nivel de protección 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores jóvenes. Es aplicable a toda persona 

menor de 18 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el 

derecho vigente en un Estado Miembro y/o sometido al derecho en vigor en un Estado 

Miembro. 

Síntesis: El primer objetivo de la Directiva es la prohibición del trabajo de los menores 

de edad. Sin embargo, la Directiva permite a los Estados Miembro, en determinadas 

condiciones, prever que la prohibición del trabajo de los menores de edad no sea 

aplicable: 

 a los menores que ejerzan actividades de naturaleza cultural, artística, deportiva 

o publicitaria, a condición de que la autoridad competente haya concedido una 

autorización previa en casos individuales; 

 a los menores de 14 años de edad que trabajen con un sistema de formación de 

alternancia o de prácticas en una empresa, en la medida que este trabajo se 

efectúe de conformidad a las condiciones prescritas por la autoridad competente; 

 a los menores de al menos 14 años de edad que realicen trabajos ligeros 

distintos de los indicados en el primero de estos apartados; sin embargo, los 

trabajos ligeros pueden ser efectuados por menores a partir de la edad de 13 

años por un número limitado de horas semanales y para las categorías de 

trabajos determinados por la legislación nacional. 

La Directiva contiene disposiciones sobre: 

 las obligaciones generales del empresario, tales como la protección de la 

seguridad y la salud de los jóvenes, la evaluación de los riesgos existentes para 

los jóvenes relacionados con su trabajo, la evaluación y la supervisión de la salud 

de los jóvenes, la información de los jóvenes y de los representantes legales de 

los niños sobre los posibles riesgos para la seguridad y la salud; 

 los trabajos cuya realización por los jóvenes esté prohibida, por ejemplo, los 
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trabajos que superen la capacidad física o psicológica de los jóvenes, o que 

impliquen una exposición nociva a agentes peligrosos. 

Entrada en vigor: 9 de septiembre de 1994 (DO L 216 de 20 de agosto de 1994). 

Fecha límite de transposición: 22 de junio de 1996. 

Norma nacional de transposición: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

b) Directiva 98/49/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 relativa a la protección 

de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena 

y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad. 

Objeto: Suprimir los obstáculos a la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena 

y por cuenta propia preservando sus derechos de pensión complementaria cuando se 

desplazan de un Estado Miembro a otro. Esta protección se aplica a los derechos de 

pensión en virtud de regímenes complementarios, tanto voluntarios como obligatorios, 

con excepción de los regímenes dependientes de la seguridad social cubiertos por el 

Reglamento (CEE) nº 883/2004. 

Síntesis: La Directiva se aplica a los afiliados a regímenes complementarios de pensión 

y a otros posibles beneficiarios de estos regímenes que hayan adquirido o estén en vías 

de adquirir derechos en uno o más Estados Miembro. 

Esta Directiva contempla cuatro medidas principales de protección de los derechos de 

pensión complementaria de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión: 

 Igualdad de trato en lo que respecta al mantenimiento de los derechos de 

pensión 

 Pagos transfronterizos 

 Trabajadores desplazados y pensiones complementarias 

 Información a los afiliados 

En relación al primer punto, los Estados Miembro deben asegurar el mantenimiento de 

los derechos de pensión adquiridos por los trabajadores que hayan abandonado el 

régimen complementario de pensión como consecuencia de su desplazamiento para 

trabajar en otro Estado Miembro, a un nivel comparable al que gocen los trabajadores 

respecto de los cuales se deje de cotizar pero que permanezcan en el mismo Estado 

Miembro. 

Unido a ello, los Estados Miembro deben garantizar que los regímenes complementarios 

de pensión paguen en otros Estados Miembro la totalidad de las prestaciones debidas 

en virtud de estos regímenes, previa deducción de los posibles impuestos y gastos por 

transacciones. No obstante, los trabajadores desplazados tienen la posibilidad de seguir 

afiliados al régimen del país de origen mientras dure su desplazamiento en otro Estado 

Miembro. 

Por último, los afiliados a un régimen específico deben ser correctamente informados por 

el empleador en relación a las prestaciones y opciones que tienen en virtud de dicho 

régimen cuando se desplazan a otro Estado Miembro. 

Entrada en vigor: 25 de julio de 1998 (DOUE L 25 de julio de 1998). 

Fecha límite de transposición: 25 de enero de 2002. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por 

pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. 
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c) Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados Miembro que se refieren a los despidos 

colectivos. 

Objeto: Obligar a los empresarios a consultar a los representantes del personal en caso 

de despidos colectivos y especifica los puntos a que deben hacer referencia esas 

consultas y la información útil que debe proporcionar obligatoriamente el empresario 

durante las mismas. Además, fija el procedimiento de despido colectivo que debe 

observarse y regula sus modalidades. 

Síntesis: En aquéllas situaciones en que el empresario decida llevar a cabo despidos 

colectivos, tiene la obligación de consultar a los representantes de los trabajadores con 

el objetivo a un acuerdo. En ese proceso se deben abordar, como mínimo, las cuestiones 

relativas a la posibilidad de evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias, a 

través de medidas sociales de acompañamiento (con el fin prioritario de lograr la 

recolocación de los trabajadores despedidos). 

La Directiva especifica que los Estados Miembro pueden permitir que los representantes 

de los trabajadores recurran a expertos. Asimismo, el empresario debe proporcionar toda 

la información útil a los representantes de los trabajadores durante el transcurso de las 

consultas y, en todo caso, por escrito: 

 los motivos; 

 el período a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; 

 el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; 

 el número de los trabajadores que vayan a ser despedidos; 

 los criterios para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos; 

 el método de cálculo de las posibles indemnizaciones. 

Sin embargo, la Directiva no se aplica: 

 a los despidos colectivos efectuados en el marco de contratos de trabajo 

celebrados por una duración o para una tarea determinadas, salvo si estos 

despidos tienen lugar antes de la finalización o del cumplimiento de dichos 

contratos; 

 a los trabajadores de las administraciones públicas o de las instituciones de 

Derecho público; 

 a las tripulaciones de buques marítimos. 

Entrada en vigor: 1 de septiembre de 1998 (DOUE L 225 de 12 de agosto de 1998). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

d) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembro relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de 

actividad. 

Objeto: Proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario tras el traspaso 

de la empresa. Además, indica los derechos y obligaciones de los empresarios afectados 

por el traspaso. 
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Síntesis: El traspaso de una empresa o de un centro de actividad puede resultar de una 

cesión o de una fusión de empresas. Tras el traspaso, el cesionario de la empresa se 

convierte en el empresario de los trabajadores de la empresa traspasada por el cedente. 

En tales circunstancias, se reconocen los derechos y deberes vinculados al contrato de 

trabajo de los trabajadores de la empresa traspasada. La presente Directiva se aplica a 

todos los tipos de relaciones laborales, sin distinción en cuanto al: 

 número de horas de trabajo realizadas o por realizar; 

 tipo de contrato de trabajo (de duración indeterminada, determinada o temporal). 

Los derechos y obligaciones de los trabajadores se mantienen cuando la empresa es 

objeto de un traspaso. Dichos derechos y obligaciones están vinculados a la existencia 

de un contrato o de una relación laboral. Además, el traspaso de empresa no es un 

motivo de despido. Los despidos solo pueden producirse por razones económicas, 

técnicas u organizativas. 

Los Estados Miembro pueden obligar al cedente de la empresa a informar al cesionario 

de todos los derechos y obligaciones que deben ser traspasados. No obstante, aunque 

no se efectúe la comunicación, se traspasan dichos derechos y obligaciones. 

La Directiva se aplica a todas las empresas, públicas o privadas, que ejercen una 

actividad económica, con o sin ánimo de lucro. 

Entrada en vigor: 11 de abril de 2001 (DOUE L 82 de 22 de marzo de 2001). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

e) Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 

de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de 

insolvencia del empresario. 

Objeto: Garantizar el pago de los salarios de los trabajadores en caso de que el 

empresario se encuentre en situación de insolvencia. De hecho, obliga a los Estados 

Miembro de la UE a establecer instituciones de garantía y establece las modalidades en 

caso de insolvencia de los empresarios transfronterizos. 

Síntesis: La Directiva protege a los trabajadores asalariados que tengan un crédito por 

remuneraciones impagadas frente a empresarios que se encuentren en estado de 

insolvencia. 

El estado de insolvencia responde a una solicitud de procedimiento judicial que implica 

la pérdida de poder del empresario en las funciones de dirección y administración de la 

empresa y el nombramiento de un administrador concursal, en el caso de que la 

autoridad judicial competente: 

 haya decidido abrir el procedimiento; o 

 haya comprobado el cierre definitivo de la empresa o del centro de trabajo del 

empresario, así como la insuficiencia del activo financiero disponible. 

Los Estados Miembro pueden excepcionalmente excluir los créditos de determinadas 

categorías de trabajadores si otras formas de garantías les aseguran una protección 

equivalente. Los Estados Miembro pueden excluir de la protección de la Directiva al 

personal doméstico (empleados de hogar) al servicio de personas físicas y a los 

pescadores. 

No obstante, salvo estas excepciones, todos los trabajadores pueden beneficiarse de la 

presente Directiva, independientemente de la duración del contrato de trabajo o de la 
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relación de trabajo. Por ello, se aplica a los trabajadores a tiempo parcial, a los contratos 

de duración determinada y a los contratos de trabajo temporal. Ello se debe a que la 

Directiva recoge expresamente que los Estados Miembro no podrán condicionar este 

derecho a la concurrencia de una duración mínima del contrato de trabajo. 

Entrada en vigor: 28 de octubre de 2008 (DOUE L 283 de 28 de octubre de 2008). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

 

4.7. Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

Este bloque se caracteriza por la extensa regulación con la que cuenta, ya que las 

autoridades europeas han puesto especial interés en la protección de la seguridad e 

higiene de los trabajadores en el ámbito laboral. Los dos fines principales de las 

Directivas de este apartado son: 

 Garantizar las condiciones comunes de todos los trabajadores en este campo. 

 Regular la protección de los trabajadores que desarrollen sus servicios en 

sectores de especial riesgo o que estén expuestos a condiciones de igual tipo. 

 

a) Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

Objeto: Establecer normas básicas en materia de protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores. Las medidas que prevé pretenden sobre todo eliminar los factores 

de riesgo de enfermedad y de accidentes de trabajo. Estas medidas se aplican a todos 

los sectores de actividad, privados o públicos, con exclusión de determinadas actividades 

específicas propias de la función pública (fuerzas armadas, policía, etc.) y de los servicios 

de protección civil. 

Síntesis: La Directiva recoge un listado de obligaciones que todo empresario debe 

cumplir en relación con el lugar de trabajo. En el marco de sus responsabilidades, el 

empresario ha de adoptar las medidas necesarias para la protección de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de los riesgos 

profesionales, de información y de formación, así como la constitución de una 

organización y de medios necesarios.  

El empresario debe velar para que se adapten estas medidas a fin de tener en cuenta el 

cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes, con 

arreglo a los siguientes principios generales de prevención:  

 evitar los riesgos;  

 evaluar los riesgos que no se puedan evitar;  

 combatir los riesgos en su origen;  

 adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos de trabajo y los 

métodos de trabajo y de producción, con miras en particular, a atenuar el trabajo 

monótono y el trabajo repetitivo y a reducir los efectos de los mismos en la salud.  

 tener en cuenta la evolución de la técnica;  
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 sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro;  

 planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo;  

 adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual;  

 dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Entrada en vigor: 19 de junio de 1989 (por notificación a los destinatarios) (DOUE 183 

de 29 de junio de 1989). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992. 

Norma nacional de transposición: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

 

b) Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

Objeto: Proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo. 

Completa las disposiciones generales de la Directiva 89/391/CEE en materia de salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. 

Síntesis: Recoge un listado de obligaciones que todo empresario debe cumplir en 

relación con el lugar de trabajo.  A fin de garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, el empresario debe velar para: 

 que las vías de circulación que conduzcan a las salidas y salidas de emergencia, 

así como los puntos de salida mismos, se hallen expeditos para que su utilización 

sea posible en todo momento; 

 el mantenimiento técnico de los lugares de trabajo y de las instalaciones y 

dispositivos, y la subsanación lo más rápida posible de las deficiencias que se 

observen y que puedan afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores; 

 la limpieza periódica de los lugares de trabajo y de las instalaciones y dispositivos 

para garantizar las condiciones de higiene adecuadas; 

 el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las instalaciones y 

dispositivos de seguridad destinados a la prevención o eliminación de peligros. 

Entrada en vigor: 15 de diciembre de 1989 (por notificación a los destinatarios) (DOUE 

L 393 de 30 de diciembre de 1989) 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 

c) Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas relativas a la apreciación, la elección y uso 

correcto de los equipos de protección individual. Las medidas de protección colectiva 

deberán ser prioritarias. 

Síntesis: La Directiva recoge la definición de equipos de protección individual, 

estableciendo que se trata de cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
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seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. 

Este tipo de equipos deben utilizarse cuando los riesgos no puedan ser suficientemente 

controlados por medios técnicos de protección colectiva o por procedimientos de 

organización del trabajo. 

Asimismo, deben adecuarse a las disposiciones comunitarias sobre diseño y 

construcción en materia de seguridad y de salud que le afecten (véase Directiva 

89/686/CEE) y responder a las condiciones enumeradas en la directiva. Asimismo, el 

empresario deberá suministrar de forma gratuita los equipos apropiados y garantizar su 

buen funcionamiento y su estado higiénico. 

Antes de elegir un equipo, el empresario tiene la obligación de evaluar en qué medida 

responde a las condiciones fijadas en la directiva. Además, debe analizar los riesgos que 

no puedan evitarse por otros medios y contrastarlos con las características necesarias 

de los equipos. Asimismo, se debe informar a los trabajadores de todas las medidas que 

vayan a adoptarse.  

Entrada en vigor: 12 de diciembre de 1989 (por notificación a los destinatarios) (DOUE 

L 393 de 30 de diciembre de 1989). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

 

d) Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de la salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

Síntesis: La Directiva establece que el empresario debe tomar las medidas de 

organización adecuadas y utilizar los medios adecuados (de manera especial, los 

equipos mecánicos) con el fin de evitar que sea necesaria la manipulación manual de 

cargas por los trabajadores. 

Cuando no pueda evitarse la necesidad de la manipulación manual de cargas por los 

trabajadores, el empresario debe: 

 tomar las medidas de organización adecuadas; 

 utilizar los medios adecuados; y/o  

 proporcionar a los trabajadores tales medios, a fin de reducir el riesgo que 

entrañe la manipulación manual de dichas cargas. 

Entrada en vigor: 21 de junio de 1990 (DO L 156 de 21 de junio de 1990). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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e) Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. 

Objeto: Proteger a los trabajadores europeos que utilicen una pantalla de visualización 

en su puesto de trabajo. Establece obligaciones específicas para los empresarios, como 

complemento de las disposiciones generales relativas a la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 

Síntesis: Para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, los empresarios 

tienen la obligación de: 

 evaluar los puestos de trabajo y adaptarlos a las disposiciones de la directiva; 

 informar, consultar y formar a los trabajadores en lo relativo a todas las medidas 

en materia de seguridad y salud. 

Además, la actividad diaria de los trabajadores que utilizan pantallas de visualización 

debe interrumpirse por medio de pausas o cambios de actividad. 

Por último, debe realizarse un reconocimiento de los ojos y de la vista de los trabajadores, 

antes de que empiecen a trabajar con una pantalla de visualización, que se tiene que 

repetir de forma periódica y en caso de trastornos de la vista. En caso de necesitarlos, 

se debe proporcionar a los trabajadores dispositivos correctores especiales, sin que 

tengan que pagar los gastos. 

Entrada en vigor: 21 de junio de 1990 (DOUE L 156 de 21 de junio de 1990). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 

f) Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se 

completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración 

determinada o de empresas de trabajo temporal.  

Objeto: Garantizar que los trabajadores temporales se beneficien del mismo nivel de 

protección que el resto de trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo. La 

presente Directiva define las normas relativas a la información de los trabajadores, el 

control médico y la responsabilidad de las empresas. 

Síntesis: Las normas europeas de salud y seguridad en el trabajo se aplican a todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores temporales cuyas relaciones laborales estén 

reguladas por: 

 un contrato de trabajo de duración determinada celebrado directamente entre un 

empresario y un trabajador, en el que se determine el final del contrato mediante 

condiciones objetivas (fecha, conclusión de una tarea determinada, etc.); 

 un contrato de trabajo temporal celebrado entre una empresa de trabajo temporal 

y un trabajador, cuando este último sea adscrito a fin de trabajar para y bajo el 

control de una empresa. 

La Directiva establece que previamente a cualquier actividad, la empresa ha de informar 

al trabajador temporal en lo relativo a: 

 las cualificaciones o aptitudes profesionales necesarias; 

 el control médico especial previsto por la legislación nacional; 

 los riesgos específicos vinculados al puesto de trabajo. 
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Asimismo, antes de empezar a ejercer su actividad, el trabajador temporal ha de recibir 

una formación sobre las características y los riesgos del puesto de trabajo, teniendo en 

cuenta su cualificación y experiencia profesional. 

Unido a ello, los países de la UE pueden prohibir la contratación de trabajadores 

temporales para realizar trabajos: 

 peligrosos para la seguridad o la salud; 

 que sean objeto de un control médico especial de larga duración. 

Cuando los Estados Miembro no hagan uso de esta facultad, deben garantizar la 

aplicación de un control médico adecuado. En caso necesario, este control puede 

prolongarse más allá del término del contrato de trabajo temporal. 

Entrada en vigor: 29 de julio de 1991 (DOUE L 206 de 29 de julio de 1991). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1992. 

Norma nacional de transposición: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

g) Directiva 92/29/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1992 relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor 

asistencia médica a bordo de los buques. 

Objeto: Estipular las responsabilidades de los armadores y de los Estados Miembro en 

materia de salud y seguridad a bordo de los buques. Precisa las precauciones que deben 

tomarse para los distintos tipos de buques y viajes, en particular, por lo que se refiere a 

los antídotos que deben preverse, la información y la formación. 

Síntesis: Los Estados Miembro tienen la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar que: 

 todo buque que enarbole su pabellón o esté registrado bajo su plena jurisdicción 

tenga a bordo, permanentemente, un botiquín que, en el aspecto cualitativo, sea 

conforme para la categoría de buques en la que esté clasificado; 

 las cantidades de medicamentos y de material médico se fijen en función de las 

características del viaje, de las actividades y del cargamento, así como del 

número de trabajadores; 

 el contenido del botiquín se indique en un documento de control; 

 todo buque lleve en cada una de sus balsas y botes de salvamento un botiquín 

estanco cuyo contenido se indique en el documento de control; 

 todo buque de más de 500 toneladas de registro bruto cuya tripulación 

comprenda 15 trabajadores o más y que efectúe un trayecto de una duración 

superior a tres días, disponga de un local que permita la administración de 

cuidados médicos; 

 todo buque cuya tripulación comprenda 100 trabajadores o más y que efectúe 

un trayecto internacional de más de tres días, tenga un médico a bordo. 

Entrada en vigor: 29 de julio de 1991 (DOUE L 113 de 30 de abril de 1992). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1994. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que 

se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica 

de los trabajadores del mar. 
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h) Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 

de construcciones temporales o móviles. 

Objeto: Fomentar unas mejores condiciones de trabajo en las obras de construcción. En 

efecto, los trabajadores de este sector de actividad están expuestos a riesgos 

particularmente elevados. La Directiva impone la integración de la seguridad y la salud 

en las fases de concepción y organización del proyecto y de la obra. Asimismo, 

contempla la creación de una cadena de responsabilidad que vincule a las distintas 

partes que intervienen, con objeto de prevenir cualquier riesgo. 

Síntesis: La propiedad o el director de la obra tiene que designar uno o varios 

coordinadores en materia de seguridad y de salud en el caso de obras en las que estén 

presentes varias empresas. El coordinador debe velar para que se establezca un plan 

de seguridad y de salud antes de que comience la obra. 

En lo que respecta a las obras cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables 

y empleen a más de 20 trabajadores simultáneamente o cuyo volumen estimado sea 

superior a 500 hombres/día, la propiedad o el director de obra debe cursar un aviso 

previo. 

Asimismo, el director de obra o la propiedad tiene que aplicar los principios generales de 

prevención que aparecen en la Directiva marco 89/391/CEE sobre salud y seguridad en 

el lugar de trabajo y el plan de seguridad al elaborar el proyecto de la obra, a la vez que 

debe al tomar decisiones desde el punto de vista arquitectónico y organizativo y en las 

distintas fases de trabajo. 

Los coordinadores, por su parte, deben supervisar la aplicación de los principios 

generales de prevención, establecer un plan de seguridad y de salud, y elaborar un 

expediente en el que se indiquen los elementos útiles en materia de seguridad y de salud 

en caso de trabajos posteriores. 

Entrada en vigor: 26 de agosto de 1992 (DOUE L 245 de 26 de agosto de 1992). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 1993. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

i) Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el 

trabajo. 

Objeto: Señalar un elenco de normas mínimas para la señalización de seguridad y de 

salud en el trabajo. 

Síntesis: El empresario debe prever o cerciorarse de la existencia de una señalización 

de seguridad y de salud en el trabajo, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, 

cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos 

de protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

Se utiliza, en su caso, la señalización aplicable al tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, 

marítimo y aéreo, cuando los mencionados tipos de tráfico se efectúen en el interior de 

las empresas o establecimientos. 

Entrada en vigor: 26 de agosto de 1992 (DOUE L 245 de 26 de agosto de 1992). 

Fecha límite de transposición: 24 de junio de 1994. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

j) Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de 

seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por 

sondeos. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas de protección de la seguridad y de la salud 

de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos. 

Síntesis: Con objeto de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario debe tomar las medidas necesarias para que: 

 los lugares de trabajo estén concebidos, construidos, equipados, puestos en 

servicio, utilizados y mantenidos de forma que los trabajadores puedan efectuar 

las tareas que se les confíen sin comprometer su seguridad, ni su salud ni la de 

los demás trabajadores; 

 el funcionamiento de los lugares de trabajo donde haya trabajadores cuente con 

la supervisión de una persona responsable; 

 los trabajos que impliquen un riesgo específico sólo se encomienden a 

trabajadores con la cualificación adecuada y dichos trabajos se ejecuten 

conforme a las instrucciones dadas; 

 todas las consignas de seguridad sean comprensibles para todos los 

trabajadores afectados; 

 existan instalaciones adecuadas de primeros auxilios; 

 se realicen los ejercicios de seguridad necesarios a intervalos regulares. 

Asimismo, el empresario se debe asegurar de que se elabore y mantenga al día un 

documento sobre seguridad y salud. 

Entrada en vigor: 28 de noviembre de 1992 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

k) Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los 

buques de pesca. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a 

bordo de los buques de pesca. 

Síntesis: Los Estados Miembro tienen que adoptar las medidas necesarias para que:  

 los armadores velen por que sus buques sean utilizados sin poner en peligro la 

seguridad y la salud de los trabajadores, en particular en las condiciones 

meteorológicas previsibles, sin perjuicio de la responsabilidad del capitán;  

 en el momento de aplicar el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 89/391/CEE, 

se tomen en consideración los posibles riesgos que corran los demás 

trabajadores;  

 se realice un informe detallado de los sucesos que ocurran en el mar y que 

tengan o pudieran tener algún efecto en la salud de los trabajadores a bordo, se 

transmita dicho informe a la autoridad competente designada con este fin y se 
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consignen tales sucesos de forma detallada en el cuaderno de bitácora, si la 

legislación o la normativa nacional vigente exigen que el tipo de buque de que 

se trate disponga de él o, en su defecto, en un documento que se exija con tal 

finalidad.  

Además, los Estados Miembro deben tomar las medidas necesarias para que los buques 

estén sujetos a controles periódicos, por parte de autoridades específicamente 

encargadas de esta misión, por lo que respecta al cumplimiento de la presente Directiva. 

En esta línea, se pueden realizar en el mar determinados controles relativos al 

cumplimiento de la presente Directiva. 

Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1993 (DOUE L 307 de 13 de diciembre de 1993) 

Fecha límite de transposición: 23 de noviembre de 1995. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de 

los buques de pesca. 

 

l) Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. 

Objeto: Establecer disposiciones mínimas para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos para su salud y su seguridad derivados de los efectos de los agentes químicos 

que estén presentes durante su trabajo. La directiva fija valores límite de exposición y 

medidas preventivas. 

Síntesis: La Comisión Europea evalúa la relación entre los efectos en la salud de los 

agentes químicos peligrosos y el valor de la exposición profesional mediante una 

evaluación científica independiente de los últimos datos científicos de que se disponga. 

Sobre la base de la evaluación, la Comisión, tras consultar previamente al Comité 

consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el centro de trabajo, 

propone unos objetivos europeos en forma de valores límite de exposición profesional 

indicativos, que se establecerán a escala comunitaria, para la protección de los 

trabajadores contra los riesgos químicos. 

Los Estados Miembro establecerán un valor límite de exposición profesional nacional 

para todo agente químico que tenga fijado un valor límite indicativo de exposición 

profesional a escala comunitaria, teniendo en cuenta el valor límite comunitario y 

determinando su naturaleza de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 

Asimismo, la Directiva establece obligaciones y principios generales de prevención de 

riesgos dirigidos a los empresarios que empleen a trabajadores expuestos a este tipo de 

riesgos. 

Entrada en vigor: 25 de mayo de 1998 (DOUE L 131 de 5 de mayo de 1998). 

Fecha límite de transposición: 5 de mayo de 2001. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

m) Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 1999 relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas. 

Objeto: Fijar y armonizar las disposiciones mínimas para mejorar la protección en 
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materia de seguridad y de salud de los trabajadores que pueden verse expuestos al 

riesgo de atmósferas explosivas. 

Síntesis: De acuerdo a la Directiva, el empleador debe tomar las medidas técnicas o de 

organización que impidan la formación de atmósferas explosivas y que reduzcan los 

efectos de una explosión hasta el punto de que los trabajadores no corran riesgos. 

Asimismo, debe asegurarse de que se elabore y mantenga actualizado un documento 

en materia de protección de la salud y de seguridad relativo a las medidas de protección 

contra las explosiones, que debe satisfacer las exigencias previstas en la Directiva 

89/391/CEE. 

Por otro lado, los trabajadores o sus representantes deben ser informados de todas las 

medidas a tomar en lo relativo a su seguridad y su salud en el trabajo. Además, el 

empleador debe tomar las medidas necesarias para que los trabajadores que puedan 

estar expuestos al riesgo de atmósferas explosivas reciban una formación adecuada. 

Por último, los equipos de trabajo destinados a ser utilizados en los lugares en que 

puedan formarse atmósferas explosivas deben respetar las disposiciones mínimas que 

figuran en el anexo de la Directiva. En concreto, los locales de trabajo donde se puedan 

formar atmósferas explosivas deben respetar las disposiciones mínimas de la presente 

directiva, a más tardar tres años después de su entrada en vigor, si no se utilizaban antes 

de esa fecha. 

Entrada en vigor: 28 de enero de 2000 (DOUE L 23 de 28 de enero de 2000). 

Fecha límite de transposición: 30 de junio de 2003. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 

n) Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se 

establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos 

en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

Objeto: Establecer valores límite de exposición profesional indicativo comunitario 

respecto de los agentes químicos. 

Síntesis: La Directiva determina que los Estados Miembro deben establecer los valores 

límite nacionales de exposición profesional para los agentes químicos enumerados en el 

anexo, tomando en consideración los valores comunitarios. Para ello, recoge un listado 

de agentes y sus valores máximos. 

Entrada en vigor: 16 de junio de 2000 (DOUE L 142 de 16 de junio de 2000). 

Fecha límite de transposición: 31 de diciembre de 2001. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

o) Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Objeto: Garantizar una protección especial de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a agentes biológicos. Para ello, se estableen las normas relativas a la 

evaluación y la limitación de los riesgos en caso de que no pueda evitarse dicha 
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exposición. 

Síntesis: La Directiva protege la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a 

agentes biológicos en el marco de su actividad profesional. 

Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos en función del riesgo de infección 

que representan: 

 el grupo 1 comprende los agentes biológicos que resulte poco probable que 

causen enfermedad en el hombre; 

 el grupo 2 comprende los agentes que pueden causar una enfermedad en el 

hombre, pero que es poco probable que se propague a la colectividad; existe 

generalmente un tratamiento eficaz; 

 el grupo 3 comprende los agentes que pueden causar una enfermedad en el 

hombre y existe el riesgo de que se propague en la colectividad, aunque es 

posible prevenir o tratar la aparición de las enfermedades; 

 el grupo 4 comprende los agentes que pueden causar una enfermedad grave en 

el hombre, existen muchas probabilidades de que se propague en la colectividad, 

y no existe un tratamiento eficaz. 

En toda actividad profesional que pueda suponer un riesgo de exposición de los 

trabajadores a agentes biológicos se tiene que llevar a cabo una evaluación de los 

riesgos. Se trata de determinar la índole, el grado y la duración de la exposición para 

adoptar medidas de prevención. Asimismo, los empresarios deben colaborar para que 

esta evaluación de los riesgos se realice de forma regular. 

Además, si la actividad lo permite, los empresarios tienen que sustituir los agentes 

nocivos por agentes biológicos que, en sus condiciones de uso y teniendo en cuenta los 

conocimientos de que se dispongan, no sean peligrosos o lo sean en menor grado para 

la salud de los trabajadores. 

Entrada en vigor: 17 de octubre de 2000. 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

p) Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas en materia de protección de los 

trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud originados o que puedan 

originarse por la exposición al ruido, en particular los riesgos para el oído. 

Síntesis: El empresario debe realizar una evaluación y, en caso necesario, la medición, 

de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los trabajadores, de 

acuerdo a los mecanismos establecidos en la propia Directiva. 

A la hora de lleva a cabo el proceso de evaluación, empresario, al evaluar los riesgos, 

tiene que prestar particular atención a los siguientes aspectos:  

 el nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición a 

vibraciones intermitentes o a sacudidas repetidas;  

 los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una 

acción previstos en el artículo 3 de la presente Directiva;  

 todos los efectos que guarden relación con la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a riesgos especialmente sensibles;  
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 todos los efectos indirectos para la seguridad de los trabajadores derivados de 

la interacción entre las vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo 

de trabajo;  

 la información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo con arreglo a lo 

dispuesto en las directivas comunitarias pertinentes;  

 la existencia de equipos sustitutivos concebidos para reducir los niveles de 

exposición a las vibraciones mecánicas;  

 la prolongación de la exposición a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero 

después del horario de trabajo, bajo responsabilidad del empresario;  

 condiciones de trabajo específicas, tales como trabajar a temperaturas bajas;  

 una información apropiada recogida en el control de la salud incluida la 

información publicada, en la medida en que sea posible. 

Entrada en vigor: 6 de julio de 2002 (DOUE L 177 de 6 de julio de 2002). 

Fecha límite de transposición: 6 de julio de 2005. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

q) Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 

2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos. 

Objeto: Establecer condiciones mínimas en materia de protección de los trabajadores 

contra los riesgos que resultan de la exposición al ruido, y, en particular, de los riesgos 

para el oído. 

Síntesis: En base a la regulación prevista en esta Directiva, los parámetros físicos 

utilizados como indicadores para medir el ruido son los siguientes:  

 la presión acústica de pico (valor máximo de la presión acústica instantánea), 

 el nivel de exposición diaria al ruido, y  

 el nivel de exposición semanal. 

El valor límite de exposición se establece en 87 decibelios (valoración que tiene en 

cuenta la atenuación de los protectores auditivos individuales utilizados por los 

trabajadores), y los valores de exposición que dan lugar a la acción se fijan en 80 

decibelios (valor inferior) y 85 decibelios (valor superior). 

En cumplimiento de las obligaciones relativas a la mejora de la salud de los trabajadores 

en el lugar de trabajo, el empleador, mediante los servicios competentes, debe medir los 

niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores. Los resultados de esta 

evaluación se tienen que inscribir en un soporte conveniente y se actualizarse 

regularmente. 

Entrada en vigor: 15 de febrero de 2003 (DOUE L 42 de 15 de febrero de 2003). 

Fecha límite de transposición: 15 de febrero de 2006. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. 
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r) Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

Objeto: Establecer disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores 

expuestos a agentes carcinógenos y mutágenos. A fin de reducir los riesgos para la salud 

y la seguridad de dichos trabajadores, establece valores de límite de exposición y 

medidas preventivas. 

Síntesis: Los empresarios debe reducir la utilización en el trabajo de agentes 

carcinógenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución, en la medida que ello 

sea técnicamente posible, por una sustancia, un preparado o un procedimiento que, en 

estas condiciones de uso, no sean peligrosos o lo sean en menor grado para la salud o 

para la seguridad de los trabajadores.  

Además, el empresario tiene que comunicar el resultado de sus investigaciones a la 

autoridad responsable a petición de ésta. 

En caso de imprevisto o de accidente que pudiera suponer una exposición anormal de 

los trabajadores, el empresario debe informar a los trabajadores. Hasta que la situación 

normal se restablezca, y en tanto no se hayan eliminado las causas de la exposición 

anormal:  

 sólo se puede autorizar a trabajar en la zona afectada a los trabajadores 

indispensables para efectuar las reparaciones y otros trabajos necesarios;  

 se debe poner a disposición de los trabajadores afectados un traje de protección 

y un equipo de protección respiratoria individual que deberán llevar puestos; la 

exposición no podrá ser permanente y su duración, para cada trabajador, deberá 

limitarse a lo estrictamente necesario;  

 no se permite a los trabajadores no protegidos trabajar en la zona afectada. 

Entrada en vigor: 30 de abril de 2004 (DOUE L 158 de 30 de abril de 2004). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

s) Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006, por la que se 

establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional 

indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se 

modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE. 

Objeto: Establecer a escala comunitaria una segunda lista de valores límite de 

exposición profesional indicativos para los agentes químicos, como complemento a las 

dos directivas que se indican. 

Síntesis: La Directiva complementa el listado recogido en la Directivas mencionadas en 

su título, incluyendo una tabla de agentes y sus valores máximos. 

Entrada en vigor: 10 de febrero de 2006 (DOUE L 38 de 9 de febrero de 2006). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 
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t) Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2006, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos. 

Objeto: Establecer disposiciones mínimas armonizadas en materia de protección de los 

trabajadores contra los riesgos derivados de una exposición a las radiaciones ópticas 

artificiales (por ejemplo, UVA, láser, etc.). 

Síntesis: La exposición de los trabajadores a radiaciones ópticas artificiales, láser, 

radiación láser y radiación incoherente puede tener efectos nocivos para los ojos y la piel 

de forma crónica. 

Por un lado, la Directiva disminuye de forma preventiva el nivel de exposición a estas 

radiaciones desde la concepción de los puestos de trabajo, a fin de reducir los riesgos 

en su origen. Además, establece los valores límite de exposición de los trabajadores a 

radiaciones incoherentes y radiaciones láser. 

Entrada en vigor: 27 de abril de 2006 (DOUE L 114 de 26 de abril de 2006). 

Fecha límite de transposición: 27 de mayo de 2010. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

 

u) Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 

2007 por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas 

específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del 

Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación 

práctica. 

Objeto: Modificar las Directivas mencionadas para eliminar las dificultades a la hora de 

la puesta en práctica de los informes (cuestiones formales). 

Síntesis: La periodicidad de los informes y de su presentación a la Comisión por parte 

los Estados Miembro será de cinco años; excepcionalmente, el primer informe debe 

abarcar un período más largo; la estructura de los informes debe ser coherente para 

permitir su explotación. 

Los informes deben redactarse utilizando un cuestionario elaborado por la Comisión 

previa consulta al Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo, e incluir 

informaciones pertinentes acerca de los esfuerzos realizados en los Estados Miembro en 

materia de prevención, a fin de permitir que la Comisión evalúe convenientemente el 

funcionamiento de la legislación en la práctica, teniendo en cuenta cualquier dato 

pertinente que le puedan comunicar la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo. 

Entrada en vigor: 27 de junio de 2007 (DOUE L 165 de 27 de junio de 2007). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 
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v) Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 

trabajo. 

Objeto: Establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 

por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Además, establece 

obligaciones para el empresario en los casos en que la utilización de un equipo de trabajo 

pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de los trabajadores. 

Síntesis: El empresario tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin 

de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o 

el establecimiento sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 

de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 

Cuando elija los equipos de trabajo que piensa utilizar, el empresario debe tomar en 

consideración las condiciones y las características específicas de trabajo y los riesgos 

existentes en la empresa o el establecimiento, en particular en los puestos de trabajo, 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, o los riesgos que serían susceptibles de 

añadirse por el hecho de la utilización de los equipos de trabajo en cuestión. 

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los 

trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario debe tomar 

las medidas adecuadas para reducir los riesgos al mínimo. 

Entrada en vigor: 3 de octubre de 2009 (DOUE L 260 de 3 de octubre de 2009). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

w) Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

Objeto: Establecer los valores límite de concentración en el aire para seis silicatos 

fibrosos del amianto, además de establecer que toda actividad que pueda presentar un 

riesgo de exposición al polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan 

deberá evaluarse de forma que se determine la naturaleza y el grado de exposición de 

los trabajadores. 

Síntesis: Para toda actividad que pueda presentar un riesgo de exposición a polvo 

procedente de amianto o de materiales que lo contengan, dicho riesgo debe evaluarse 

de forma que se determine la naturaleza y el grado de exposición de los trabajadores a 

polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan. 

Asimismo, ese tipo de actividades debe ser objeto de un sistema de notificación 

controlado por la autoridad responsable del Estado Miembro. El empresario tiene que 

efectuar la notificación antes de que se inicien las obras, de conformidad con las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales. 

Dicha notificación deberá incluir como mínimo una descripción sucinta: 

 de la ubicación del lugar de trabajo; 

 del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado; 

 de las actividades realizadas y los procedimientos empleados; 

 del número de trabajadores implicados; 
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 de la fecha de inicio de las obras y de su duración; y 

 de las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al 

amianto. 

Entrada en vigor: 16 de diciembre de 2009 (DOUE L 330 de 16 de diciembre de 2009). 

Fecha límite de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

x) Directiva 2009/161/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, por la que 

se establece una tercera lista de valores límite de exposición profesional 

indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se 

modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión. 

Objeto: Establecer, como continuidad a las Directivas que se mencionan, una tercera 

lista de valores límite de exposición profesional indicativos de la Comunidad para los 

agentes químicos. 

Síntesis: La Directiva complementa el listado recogido en la Directivas mencionadas en 

su título, incluyendo una tabla de agentes y valores máximos. 

Entrada en vigor: 19 de diciembre de 2009 (DOUE L 338 de 19 de diciembre de 2009). 

Fecha límite de transposición: 18 de diciembre de 2011. 

Norma nacional de transposición: n.a., por modificar y/o derogar legislación ya 

transpuesta. 

 

y) Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo 

marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y 

punzantes en el sector hospitalario y sanitario celebrado por HOSPEEM y EPSU. 

Objeto: Aplicar el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por 

instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario, firmado por los 

interlocutores sociales europeos HOSPEEM y EPSU el 17 de julio de 2009, 

estableciendo las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones 

nacionales promulgadas en aplicación de la presente Directiva. 

Síntesis: El empleador tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo los factores 

psicosociales y la organización del trabajo. En cambio, es responsabilidad de cada 

trabajador, siempre que sea posible, velar por su seguridad y su salud personales, y por 

las de otras personas afectadas por sus actos en el trabajo, de acuerdo con su formación 

y e instrucciones recibidas. 

Asimismo, los empleadores y los representantes de los trabajadores deben colaborar al 

nivel apropiado para eliminar y prevenir los riesgos, proteger la salud y la seguridad de 

los trabajadores y crear un entorno de trabajo seguro, incluyendo la consulta sobre la 

elección y el uso de un equipo seguro y la identificación de la manera más óptima de 

llevar a cabo los procesos de formación, información y sensibilización. Las acciones se 

deben emprender a través de un proceso de información y consulta, de conformidad con 

las leyes o los convenios colectivos nacionales. 

Entrada en vigor: 1 de junio de 2010 (DOUE L 134 de 1 de junio de 2010). 

Fecha límite de transposición: 11 de mayo de 2013. 

Norma nacional de transposición: Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se 
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establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos 

cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 

 

z) Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos. 

Objeto: Establecer disposiciones mínimas en materia de protección de los trabajadores 

contra los riesgos para la salud y la seguridad derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a campos electromagnéticos en el trabajo, abordando todos los efectos 

biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos causados por campos 

electromagnéticos. 

Síntesis: Esta Directiva es una continuación de la Directiva 89/391/CEE, ahondando en 

las disposiciones mínimas en materia de protección de los trabajadores contra los riesgos 

para la salud y la seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a campos 

electromagnéticos en el trabajo. 

Entrada en vigor: 30 de junio de 2013 (DOUE L 179 de 29 de junio de 2013). 

Fecha límite de transposición: 1 de julio de 2016. 

Norma nacional de transposición: No transpuesta todavía. 

 

aa) Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, por la que se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 

94/33/CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

Objeto: Adaptar las mencionadas Directivas al Reglamento 1272/2008, incluyendo 

fundamentalmente cambios formales. 

Síntesis: La presente Directiva modifica el conjunto de Directivas que recoge en su título, 

con el objetivo de adaptarlas al Reglamento mencionado en el mismo. 

Éste tiene como objetivo garantizar que los trabajadores y los consumidores de la UE 

reciban una información clara acerca de los peligros asociados con los productos 

químicos por medio de un sistema de clasificación y etiquetado. Su objetivo es 

asegurarse de que un mismo peligro se describa y etiquete de la misma forma en todos 

los países de la UE. 

De esta forma, recoge requisitos uniformes para la clasificación, el etiquetado y el 

envasado de las sustancias químicas y las mezclas de conformidad con el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas. Exige a las empresas que 

clasifiquen, etiqueten y envasen adecuadamente los productos químicos peligrosos 

antes de comercializarlos. 

Entrada en vigor: 25 de marzo de 2014 (DOUE L 5 de marzo de 2014) 

Fecha límite de transposición: 1 de junio de 2015 

Norma nacional de transposición: Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
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trabajo. 

 

bb) Directiva 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

Objeto: Actualizar los valores límites fijados por la Directiva 2004/37/CE. 

Síntesis: La nueva directiva, además de fijar nuevos valores límites de cumplimiento 

obligatorio para catorce agentes químicos, entre ellos algunos tan ubicuos como el polvo 

de maderas duras o la sílice cristalina, incluye también algunas novedades conceptuales 

con impacto en los desarrollos normativos de futuro. 

Entrada en vigor: 16 de enero de 2018 (DOUE L 345 de 27 de diciembre de 2017). 

Fecha límite de transposición: 17 de enero de 2020. 

Norma nacional de transposición: No ha sido transpuesta todavía. 

 

4.8. Empleados transnacionales 

La libre circulación de personas y el mercado interior en el ámbito de la Unión Europea 

han adquirido una especial importancia en los últimos años (por volumen, incidencia en 

las empresas y relaciones laborales…). Además de los dos Reglamentos analizados, 

cuyas materias de regulación incluyen los contratos laborales, existen cinco Directivas 

que también recogen normas en esta materia. 

Como ya se ha indicado, esta categoría de normas está dirigida a los Estados Miembro, 

para que incluyan en sus legislaciones normas cuyo contenido mínimo y regulación 

básica se establecen en la propia Directiva. Por lo tanto, el contenido de las mismas está 

presente en los Estados Miembro a través de la transposición su legislación nacional.  

 

a) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios. 

Objeto: Establecer un régimen jurídico armonizado a nivel de la Unión que se aplique a 

las empresas establecidas en un Estado Miembro que, en el marco de una prestación de 

servicios transnacional, desplacen a trabajadores en el territorio de un Estado Miembro. 

Síntesis: Esta Directiva se aplica a las empresas que, en el marco de una prestación de 

servicios transnacionales, desplacen trabajadores al territorio de un país de la UE, 

siempre que exista una relación laboral entre la empresa de procedencia y el trabajador 

durante el período de desplazamiento.  

Se entiende por trabajador desplazado todo trabajador que, durante un período de tiempo 

limitado, realiza su trabajo en el territorio de un país de la UE distinto de aquel en el que 

desarrolla normalmente su actividad. 

Para proteger los derechos sociales de los trabajadores desplazados cuando las 

empresas utilicen su libertad de prestar servicios y para facilitar el ejercicio de dicha 

libertad, la Directiva 96/71/CE incluye condiciones de empleo fundamentales que deben 

aplicarse a los trabajadores desplazados en el país anfitrión, como: 

 los períodos máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso; 

 la duración mínima de las vacaciones anuales remuneradas; 
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 las cuantías del salario mínimo, incluidas las incrementadas por horas 

extraordinarias; 

 la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo. 

Entrada en vigor: 10 de febrero de 1997 (DOUE L 58/1 de 21 de enero de 1997). 

Fecha límite de transposición: 16 de diciembre de 1999. 

Norma nacional de transposición: Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional 

y Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 

2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 

determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado (BOE 280 de 20 de 

noviembre de 2008). 

 

b) Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los 

trabajadores entre Estados Miembro mediante la mejora de la adquisición y el 

mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. 

Objeto: Establecer normas destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de los 

trabajadores a la libre circulación entre Estados Miembro reduciendo los obstáculos 

creados por determinadas normas relativas a los regímenes complementarios de pensión 

ligados a una relación laboral. 

Síntesis: Las disposiciones de la Directiva son aplicables a los regímenes que tengan 

como finalidad proporcionar una pensión complementaria a los trabajadores (por 

ejemplo, contratos de seguros colectivos). 

La norma garantiza que cualquier persona con derechos complementarios de pensión 

no los pierda cuando vaya a vivir o trabajar a otro país de la UE. 

Además, los Estados Miembro deben garantizar que los afiliados activos y los 

beneficiarios diferidos que ejerzan o tengan previsto ejercer su derecho a la libre 

circulación sean informados convenientemente, si así lo solicitan, sobre sus derechos 

complementarios de pensión.  

Entrada en vigor: 20 de mayo de 2014 (DOUE 128/1 de 30 de abril de 2014). 

Fecha límite de transposición: 21 de mayo de 2018. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 

transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones 

con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y 

residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

c) Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los 

trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores. 

Objeto: Establecer disposiciones que facilitan la aplicación uniforme y el cumplimiento 

en la práctica de los derechos que confieren el artículo 45 del TFUE y los artículos 1 a 

10 del Reglamento (UE) nº 492/2011. La presente Directiva se aplica a los ciudadanos 

de la Unión que ejerzan tales derechos y a los miembros de sus familias. 

Síntesis: Los Estados Miembro deben garantizar que, tras el posible recurso a otras 

autoridades competentes, incluidos, cuando lo consideren adecuado, los procedimientos 
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de conciliación, todos los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias tengan 

acceso a la protección judicial para la defensa de sus derechos. Además, también deben 

velar para que las asociaciones, organizaciones o interlocutores sociales con interés 

legítimo puedan personarse. 

En esta línea, cada Estado Miembro tiene que designar una o más estructuras, u 

organismos, como responsables del fomento, el análisis, la supervisión y el apoyo en el 

ámbito de la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión y los miembros de sus 

familias. 

Las competencias mínimas de ese organismo deben ser las siguientes: 

 facilitar o garantizar la prestación de asistencia independiente, jurídica o de otro 

tipo, a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, 

 actuar como punto de contacto de cara a sus homólogos de los demás Estados 

Miembro con vistas a cooperar y a compartir la información pertinente; 

 llevar a cabo estudios y análisis sobre las restricciones y obstáculos injustificados 

del derecho de libre circulación o la discriminación por razón de la nacionalidad 

de los trabajadores de la Unión y miembros de sus familias; 

 velar por su publicación y formular recomendaciones sobre cualquier aspecto 

relacionado con dichas restricciones y obstáculos o discriminación; y 

 publicar información pertinente sobre la aplicación a nivel nacional de la 

normativa de la Unión relativa a la libre circulación de los trabajadores. 

Además, los Estados Miembro tienen que promover el diálogo con los interlocutores 

sociales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes que, con arreglo a las 

prácticas y los ordenamientos jurídicos nacionales, tengan un interés legítimo en 

contribuir a la lucha contra las restricciones y los obstáculos injustificados del derecho de 

libre circulación y la discriminación por razón de la nacionalidad de los trabajadores de 

la Unión y los miembros de su familias, con el fin de promover el principio de igualdad de 

trato. 

Entrada en vigor: 20 de mayo de 2014 (DOUE 128/8 de 30 de abril de 2014). 

Fecha límite de transposición: 21 de mayo de 2016. 

Norma nacional de transposición: Diferentes cambios normativos. 

 

d) Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de 

cumplimiento de la Directiva 96/71/UE, sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

Objeto: Mejorar la aplicación y el cumplimiento en la práctica de la Directiva relativa al 

desplazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE), garantizando así una mayor 

protección de los trabajadores desplazados y un marco legal más transparente y 

predecible para los proveedores de servicios. 

Síntesis: Como continuación y complemento de la Directiva 96/71/CE, la Directiva busca 

una mayor prevención y sanciones por abuso de las normas aplicables. Por ello, para 

ayudar a luchar contra el abuso y la elusión de las normas incluye una lista de elementos 

fácticos que ayudan a evaluar si una situación concreta se califica como desplazamiento 

real. 

Además, para aumentar la protección de los derechos de los trabajadores en cadenas 

de subcontratación, los países de la UE deben garantizar que los trabajadores 

desplazados del sector de la construcción puedan hacer responsable de cualquier 

remuneración neta pendiente correspondiente a las cuantías de salario mínimo al 

contratista que tenga una relación directa con el subcontratista, además de al empleador 

o en su lugar.  
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Asimismo, para concienciar y aumentar la transparencia, los países de la UE tienen la 

obligación de publicar gratuitamente la información sobre las condiciones del empleo, y 

sobre los convenios colectivos aplicables a los trabajadores desplazados a través de un 

sitio web oficial único a escala nacional. Dicha información debe publicarse en las 

lenguas oficiales del país de acogida y en las lenguas más relevantes teniendo en cuenta 

la demanda del mercado laboral. 

Por último, incluye normas más claras para mejorar la cooperación administrativa entre 

las autoridades nacionales responsables de la supervisión, incluidos los plazos para 

facilitar la información. De hecho, en caso de problemas persistentes con el intercambio 

de información o de un rechazo permanente a facilitar información, puede informarse a 

la Comisión Europea a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI). 

El IMI es una herramienta electrónica multilingüe que permite que las autoridades 

nacionales, regionales y locales se comuniquen de forma rápida y sencilla con sus 

homólogos de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega sobre la normativa de la UE 

relativa al mercado interior. 

En España, es la web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública la que aloja 

el IMI.  

Entrada en vigor: 17 de junio de 2014 (DOUE 159/11 de 28 de mayo de 2014). 

Fecha límite de transposición: 18 de junio de 2016. 

Norma nacional de transposición: Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que 

se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 

sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. 

 

e) Directiva 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 

2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

Objeto: Reforzar la protección de los trabajadores desplazados (Directiva 96/71/CE), 

reforzando las garantías de los mismos a través de la aplicación de todas las condiciones 

de trabajo del Estado de destino. 

Síntesis: En desarrollo y mejora continua de la Directiva 96/71/CE, la presente directiva 

buscar dar un paso más en la protección de las garantías de los trabajadores 

desplazados en los Estados miembros de acogida. En concreto, se añade una mención 

expresa a la naturaleza imperativa de las disposiciones sobre condiciones de trabajo y a 

las normas de sobre seguridad y salud.  

De igual forma, la Directiva prohíbe la posibilidad de que los nuevos preceptos se utilicen 

para vulnerar derechos reconocidos en las legislaciones nacionales, como la libertad de 

huelga o el derecho a negociar convenios colectivos. 

Por otro lado, dentro del conjunto de condiciones de trabajo que, como mínimo, deben 

garantizar las empresas durante el periodo en que el trabajador se encuentre 

desplazado, se incluyen:  

 La “remuneración”, sustituyendo la expresión “cuantías de salario mínimo”. 

 Los complementos o los reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento y 

manutención. 

Asimismo, la Directiva recoge una novedad de interés, consistente en que, en los 

supuestos en los que la duración del desplazamiento se prolonga más de 12 meses (o 

excepcionalmente 18 meses), los Estados miembros tendrán la obligación de supervisar 

que las empresas garantizan a sus trabajadores, además de las condiciones mínimas, el 

conjunto de condiciones de trabajo aplicables en el Estado de destino. 

Dentro de ellas se exceptúan las formalidades y las condiciones de celebración y 
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resolución de contratos, con inclusión de las cláusulas de no competencia, y los 

regímenes complementarios de jubilación. 

Entrada en vigor: 29 de julio de 2018 (DOUE L 173 de 9 de julio de 2018). 

Fecha límite de transposición: 30 de julio de 2020. 

Norma nacional de transposición: No ha sido transpuesta todavía. 
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